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1 N T R O D U e e ION 

La situación crftica por la que atraviesa la economia 

salvadoreHa, reflejada tambi~n en el sector agropecuario, el 

cual es el p r i n c ip a 1 soporte de 1 a e con o m fa, y dado el p r ó c e

so de cambios experimentados a partir de 1980, constituyen h~ 

chos de gran relevancia que motivaron la ~laboración del pre

sente trabajo, que interpreta la realidad del Agro Salvadore

Ho y presenta lineamientos para una politica. de redistribu -

ción de la tierra. 

El problema agrario es uno de .los más complejos en El -

Salvador, dado su pequeH~ extención territorial y su ~levada 

densidad demográfica. Paralelamente a su importancia dentro 

de la economfa del pais, ha generado problemas socio-económi

cos,porcuanto las mejores tierras cultivables.y otros recur

sos productiVos , han estado en poder de un reducido namero -

de ·personas. Tal como ha sido reconocido por muchos estudios, 

la falta de tierras para el campesi,no ha sido la causa princi 

pal de su marginación, la cual se refleja por bajos niveles -

de ingreso, desnutrición, analfabetismo, desocupación, etc. 

Estos problemas Socio-Económicos derivados de la estruc

tura de la tenencia de la tierra, han venido a sumarse a los 

problemas ya existentes en el sector urbano, creando una agu

dización de la crisis en el pafs. 



Ante tal situación, surge un hecho tendiente a neutrali

zar la crisis, siendo el movimiento insurreccional del· 15 de 

Octubre de 1979 estableciendo una Junta Revolucionaria de Go-

bierno que impulsó reformas, entre las cuales·está.la Reforma 
.. -

Agraria, que empezó a ejecutarse en Marzo de 1980, teniendo -

como base legal los decretos No. 153 y No. 154 de la Ley Bási 

ca de Reforma Agraria. 

Asimismo, reviste importancia la necesidad de conocer el 
-

impacto que ha tenido esta reforma ante los problemas socio-e 

conóm;cos y politicos del sector en cuestión. 

Por 10 antes expuesto,-el' presente trabajo persigue ana

lizar el comportamiento histórico de la tenencia de la tierra 

en El Salvador, identificar las causas de este comportamiento 

y los efectos provocados. Asimismo evaluar en 10 que va del 

proceso ds Reforma Agraria; los resultados ante los problemas 

identifi~ados, con el fin de propbner alternativas de solución. 

Los Objetivos que se. consideraron al planificar el pre-

sente trabajo, cuyosresul"tados se analiza'n en este estudio, 

fueron los siguientes: 

GENERALES 

i) Determinar en base al papel estratégico que se asigna 

y juega la Reforma Agraria, la tendencia del desarro

llo económico del país. 

ii) Contribuir al desarrollo de la investigación económi

ca del p~is. 



iii) Establecer un diagn6stico de la Reforma Agraria ejec~ 

tada a partir de Marzo de 1980. 

iv) DiseHar pollticas y medidas tendientes a darle acceso 

a la tierra, .al. campesino aOn marginado de"este recur 

so. 

ESPECIFICOS 

i) Determinar mediante un análisis comparativo, que la -

situaci6n actual de la tenencia de la tierra en el -

Agro SalvadoreHo, aOn exhibe una estructura que impi

de mejorar las condiciones de vida de la familia cam

pesiria. 

ii) Analizar si el proceso de Reforma, Agraria ha cumplido 

con uno de sus objetivos básicos, como lo es el de e

levar la producci6n agropecuaria. 

iii) Establecer en forma comparativa, la estructura de la 

tenencia de la tierra antes y después de la Reforma -

Agraria en sus fases 1 y 111. 

iv) DiseHar medidas tendientes a re~olver en forma inte-

gral, los problemas Socio-Econ6micos que afronta el -

Campesino SalvadoreHo. 

También dentro de la planificaci6n del" presente trabajo, 

nos planteamos las hip6tesis de trabajo; de las cuales, una -

-es de carácter general y tres especlficas. 



HIPOTESIS GENERAL 

La Reforma Agraria ejecutada a partir de 1980, más que -

una medida económica, es una medida política tendiente a -redu 

cir los conflictos Socio-Políticos enEl Salvador. 

HIPOTESIS ESPECIFICAS 

i) La Reforma efectuada en el Régimen de tenencia de la 

tierra en El Silv~dor, ~arece de integración y uso ra 

cional de todos los recursos económicos, manteniendo -

una injusta distribuci6n de la riqueza-o 

ii) La actual Reforma Agraria, mantiene la tradicional e~ 

tructura produ~tiva del país, 10 que determina un al

to grado deproletarización. de la fuerza de trabajo -

en el campo, a fin de asegurar la recolección de las- -

cosechas de los productos tradicionales de exportación. 

iii) La tenencia de la tierra en El Salvador, se subordina 

al dominio de las relaciones que nos impone a través 

del comercio internacional, las potencias capitalis~

tas.: 

La metridología utilizada para ~l desarrollo de nuestro -

trabajo se enmarca en la investigación de la Tenencia de la -

Tierra en El Salvador; y más concretamente, de la Reforma A--

graria iniciada a partir de Marzo de 1980. 

Para el desarrollo del presente trabajo recurrimos a la-

I , 



utilizaci6n de dos métodos de investigaci6n: El Inductivo y -

El Deductivo. 

El primero de éstos fué aplicado cuando separamos los -

componentes del problema aquf investigado, asf como también"

cuando se estableci6 las relaciones de correspondencia que e~ 

tre ellos existen, asimismo se observ6 su tendencia a través 

del tiempo. 

El segundo de estos ~fitodos, fué aplicado cuando hicimo~ 

una sfntesis de estos componentes, las cuales hablan sido pr~" 

viamente analizados, lo que nos permiti6 tener un conocimien

to integral del mismo y a la vez poner al descubierto sus cau 

sas y efectos. 

Dentro de la metodologla utilizamos un enfoque macroeco

n6mico y un análisis h;"st6rico, lo que nos permiti6 conocer -

los antecedentes de la tenencia de la tierra y su evoluci6n. 

El desarrollo del trabajo se rea1iz6 sobre la forma de -

Investigaci6n bibliográfica. 

En la investigación bibliográfica se recabaron los datos 

contenidos en libros, enciclopedias, diccionarios, obras ref~ 

ridas a la Reforma Agraria en general y otros aspectos trata

dos no s610 en libros, sino tesis, monograffas, conferencias 

y ensayos contenidos en publicaciones. 

Además de las fuentes ya enumeradas, tambifin hemos cono

cido los -ínsirumentos legales y documentos oficiales, que se' 

¡ . 



refieren a la estructura de la tenencia de la tierra en El 

Salvador, lo que posibilitó diagramar las modificaciones que 

ha sufrido hasta nuestros días. 

Fuentes de mayor importancia de información, fueron las. 

instituciones que desarrollan y re~ulan el funcionamiento de 

la Reforma Agraria en El Salvador; así como tambíen, por toda 

la configuraci6n social involucrada en la ejecución de este -

fenómeno socio-econ6mico que afecta a toda la sDciedad salva

dorefia en general y al campesino en especial. 

Con la información obtenida hicimos un análisis socio eco 

n6mico, objetivo que nos permiti6 determinar e interpretar 

las distintas etapas del desarrollo econ6mico de la tenencia 

de la tierra,·a la vez nos permitió arrivar a conclusiones a 

partir de las cuales formulamos una política agraria a seguir 

·para ajustar la situación imperante en el Agro Salvadorefio.-
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CAPITULO l. MARCO TEORICO CONCEPTUAL y DE REFERENCIA. 

A. DELIMITACION DE CONCEPTOS BASICOS 

l. CONCEPTOS GENERALES. 

En cualquier sociedad, cualquiera que fuera su estadio -

de desarrollo alcanzado, tanto en el campo econ6mico como en 

lo social y politico, necesita producir para existir, ésto es, 

alimentarse y abrigarse, no importando las condiciones en que 

se realice, ni el grado de desarrollo .de los instrumentos de 

trabajo que emplee para ello. 

La sociedad con un modo particular de procurarse los bie 

nes materiales que necesita para satisfacer sus necesidades, 

utilizando los recursos ofrecidos por la naturaleza, le co -

rresponde una gama de instituciones religiosas, culturales, -

juridicas, morales, literaria~, etc., que conforman la super-

estructura de la sociedad. 

Por lo ~ue en el presente apartado, se anal·;zarán los e

lementos que conforman ese modo de procurarse los bienes mate 

riales, asi como sus instituciones necesarias para su desarro 

110 . 



FORMACION ECONOMICO SOCIAL 

Como se. dijo antes, cada soci~dad en particular tie~e su 

forma de procurarse sus bienes materiales que necesita y esto 

e s 1 a r e s u 1 tan te. del a i n ter a c ció n en t re 1 a b a s e e con ó mi c a y .. _ 

la supraestructura. 

La base y la supraestructura son las que influyen e~ la 

composición, ritmo y dirección del proceso histórico de la sQ 

c i e dad; c' o m o 1 o d ice S p i r ido n o va: 11 E 1 s i s t e m a de _p ro d u c ció n j 

de bienes materiales, .¿omo unidad d~ las fuerzai productivas 

y de las relaciones de producción, junto con ia ~uperestruct.!! 

ra correspondiente a él, caracteriza una formación económico. 

social ll .. )j 

La formación económico social refleja las particularida-

des de una sociedad, en un momento determinado y no es un he

cho dado por la naturaleza, sino que es 1'0 resultante de un ~ 

devenir histórico donde una clase ha impuesto sus intereses -

económico-sociales y políticos a los demás. De no cambiar es 

·ta situación:de clases en esta. sociedad el futuro para el tra 
, 

bajador será siempre de s~bordinación; Abel Cuenca lo dice:--

IIFormación económico social es la'resultante de su pasado y -

la base del futuro histórico. De ahí que el estudio de la 

formación económico social de un país, en un momento dado, no 

sólo alumbra el camino ya recorrido por su pueblo, sino que -

es ya el inventario d~ las posibilidades históricas realés --

1/ Spiridonova, Atlas y Otros. Curso Superior de Economía Política. 
Reproducción de la Central de Apuntes de la Facultad de C.C.E.E. 
de la U.E.S., Febrero 1976, Pág. 12. 

2 
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que este pueblo posee para enfrentarse con el porvenir. 1I 1/ 

Una soci~dád cohtemporanea "c~alquiera, por simple que -

sea su composici6n social, está invariablemente formada por -

cla~e~ más o m~nos diferenciadas entre si, con i~tereses pro-

pios y funciones específicas dentro de su particular forma --

ci6n econ6mico social. Cuando los intereses de estas clases, 

son afines entre sí, ~sto nos dice que hay simpatías o alian-

zas potenciales entre ellos. Caso contra~io, cuando tales in , 

tereses son discordantes'y"antag6nicos, ~sto determina rivali 

dades de cla~es. 

i) Modo de Producci6n 

Componentes el~mentales del Modo de Producci6n. 

Modo de 
Producci6n 

CUADRO 1 

-Fuefzas Productivas 

-Relaciones de Producci6n 

Medios de 
Producci6n 

Fuerza de trabajo 

FUENTE: Elaborádo en base a 1.0 ~XpreSádo por Spiridonova, Atlas 
y Otros. Op. Cit. Págs. 1,2 y 3. 

1/ Cuenca, Abel. El Salvador una Democracia Cafetalera. ARR. Centro 
Editorial, 1962, México, Pág. 46. 



Al conceptual izar el modo de producción trae integrada la idea -

de que los hombres ponen en movimiento los objetos y medios de 

trabajo 'a trav~s de una actividad consciente, que es el traba

jo, para producir y satisfacer las necesidades materiales que 

demanda la sociedad. Así ,como"la recíproca dependencia entre 

las fuerzas productivas y las relaciones que surgen en el pro-

ceso. 

Como lo define Amisinor, AG y Otros: IIEs el modo de obte

ner 16s bienes materiales necesarios por el hombre para el cori 

sumo productivo y personal. El modo constituye la unidad de -

las fuerzas productivas y las relaciones de producción ll • 1/ 

Fuerzas Productivas. 

En el Cuadro 1~ la~ fuerzas productivas están formadas -

por factores subjetivos y objetivos de la producción; s~endo -

1 a fuerza de trabajo la parte subjetiva, ya que es necesario -
de cierta experiencia y en virtud de ello es capaz de realizar 

el proceso de:producción, junto con 1 a parte objetiva que son 

los medios de producción. 

Las fuerzas productivas nos dicen como el hombre con los 

instrumentos creados por él mismo y otros factores materiales, 

actúan sobre la naturaleza para transformarla y explotar sus -

recursos para ponerla a su uso. No obstante el análisis hecho 

enteriormente, Spiridonova enfatiza en que: 

1/ Diccionario Económico- Pol Hico 
Amisinor, AG y Otros, Edit. Universitaria 
San Salvador, El Salvador, 1979. 

4 



IICualesquiera que fueran las fuerzas sociales de la pro

ducción, sus factores son siempre dos: Los Medios de Produc~

ción y los Obreros ll • 1/ 

Los Medios de Producción están formados asf: 

- Medios de Trabajo. 

Serán todas las condiciones materiales que han de concurrir -

para que el proceso de producción se efectúe, o sea, los ins

trumentos mediante los cuales el hombre actúa sobre la natura 

leza, entre ellos se encuentra: Los instrumentos de trabajo o 

elementos mecánicos, ejemplo~ Maquinaria y Equipo, Vapor, el 

Gas, el Transporte. 

Son pre9isament~ ellos. los que desempeHan ~l papel deter 

minante en el desarrollo de la producción .. Marx los denomina 

- ba IISistema Oseo y Muscular de la Producción lJ • 

OBJETO DE TRABAJO 

Es aquel objeto sobre el que el hombre actúa para reali~ 

zar la producción, ejemplo: la Tierra Virgen, Materia Prima, 

Minerales, etc., o sea, todo aquello dado por la naturaleza -

directamente. 

FUERZA DE TRABAJO 

El hombre a diferencia de los animales puede poner en 'mo 

vimiento los medios de producción a través de los objetos y -

1/ Spiridonova, Atlas y Otros. 
Op. C i t. P á g. 3 
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medios de trabajo, haci~ndolos ejecutar una funci6n determina-

da en el proceso de producci6n. El humano actúa por medio 

del trabajo sobre la naturaleza modificándola en la medida 

que ~l perfecciona este proceso, el hombre mismo modifica su 

propia naturaleza, evolucionando a la par de la forma en que 

desarrolla y utiliza los medios de producci6n. 

RELACIONES DE. LA PRODUCCION 

Al observar el cuadro N°l el otro elemento que fqrma el 

m o do de p ro d u c c i 6 n a d e m á s de 1 a s fu e r za s p ro d u c t-i va s, 1 o c (j n ~ 

tituye las relaciones de producci6n. El hombre por naturale-

za tiende a asociarse y a participar en un proceso productivo 

el cual no se puede desempenar en forma aislada, sino en u 

ni6n o sociedad, as1 c6mo tampoco puede vivir al margen de 

las relaciones con sus semejantes. Al respecto~ Spiridonova 

d ice;' 11 L o s h o m b r e sin ter c a m b i a n sin i n ter r u p c i 6 n s u s a c t i v i -

dades en el proceso de producci6n de bienes materiales. Por 

cuanto cualquier tipo de producci6n es social, resulta natural 

que entre los hombres que la realizan se establezcan siempre, 

en la propia producci6n y en todo lo referente a ella, deter

minadas relaciones a las que damos el nombre de Relaciones de 

Producci6n. 1I ].j 

La propiedad sobre los medios de produccign representa la 

principal característica de las relaciones de producci6n, es 

1/ Spiridonova, Atlas y Otros. Op. Cit, Pág. 3 



l~ manera como están repartidos los distintos medios de pro-

ducción entre las distintas clases sociales que forman la so

ciedad que se analice. 

Lapro~iedad sobre los medios de producció~~ pueden ser: 

Privada y Social. 

Propiedad Privada: 

En ésta, los medios de produ~cióri se encuentran en poder 

de particulares, el productor directo está apartado de ellos 

y sus relaciones de producción son de dominio y de subordina-

ción. 

Propiedad Social: 

Los medios de producción pertenecen a los trabajadores o 

a la sociedad. global, el productor directo no está apartado -

de ellos, las relaciones de producción son de colaboración,. -

compaHerism~ y de ayuda recfproca. 

Dependiendo de la forma de propiedad sobre los medios de 

producción asf será la distribución del producto del trabajo, 

o sea la forma como se distribuye lo producido, por ejemplo: 

cuando son de subordinación, el reparto de los productos del 

trabajo, beneficia siempre a los propietarios de los medios -

de producción; cuando las relaciones de producción son de cu-

1aboraci6n y cóoperación, el 'producto beneficia a todos los -

7 



miembros de la sociedad. 

ii) La Superestruct~ra. 

La superestructura es un componente de la formaci6n eco

n6mico social, en una sociedad humana en un momento determin~-

do y responde a las características de su bases econ6mica, e-

volucionando más lento que ésta. Al respecto Ch~snokow dice: 

'liLa superestructura está constituída por el conjunto de las -
-

ideas sociales, de las organizaciones e instituciones que les 

corresponden y de las relaciones ideo16gicas que contraen los 

hombres entre sí, guiandose p6r determinadas ideas futilizan 

do para ello ciertas organizaciones e instituciones. L~ su-~ 

perestructura se compone, po~ lo tanto, de tres elem~ntos fun 

'damentales: Las Ideas Sociales, las Organizaciones e Institu

ciones Sociales y las Relaciones Ideo16gicas. Estos tres ele 

mentos se hallan indisolublemente ligados entre sí.' Para que 

las ideas sociales influyan sobre los hombres han de II ma teria 

lizarse ll en la'actividad ideo16gica y organizadora'de una ins 

tituci6n. 

La unidad de las ideas e instituciones hace posible la --

actividad de los hombres y, por consiguiente, que entre ellos 

se establezcan relaciones políticas, jurídicas, morales y de 

otro tipo". 1/ 

Todas las instituciones y organizaciones vien~n a consti 

1/ 0.1. Chesnokow, Materialismo Hist6rico. Ediciones Pueblos Unidos 
Montevideo, Uruguay. 
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tuir lo concreto de las ideas social'es, junto a las relacio

nes ideo16gicas, respondi~ndo a los intereses de la clase do 

minante en ·un mo~ento hist6rico determinado. 

2. CONCEPTOS .ESPECIFICOS. 

al ARTICULACION DE MODOS DE.PRODUCCION. 

Como se dijo antes, la manera como un pais produce para 

satisfacer las necesidades de su poblaci6n, hace la diferen

cia entre paises, regiones y zonas debido al adelanto o atra 

zo de sus fuerzas productivas. 

En la humanidad y su historia, cada sociedad que ha exis 

tido tiene· ~n carácter especial de producir predominante, 

9 

con resabios pasados y caracteristicas futuristas, laque nos 

lleva a pensar que existe una articulaci6n entre los distin-· 

tos modos que han existido. 

Sociedad Primitiva 

En esta ~poca se caracteriza por la separaci6n del hom-

b·re del reino animal, y por la aparici6n de la sociedad huma 

na. 

La manera como el hombre domina las fuerzas de la natura 

leza y usa los recursos que le da y a trav~s de la fabrica-

ci6n de instrumentos, constituye la base de la organizaci6n 
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del trabajo, la cual fue en:esta época de cooperaci6n simple 
~.-.- .. ' 

y las relaciones que se daban fueron de i9u~ldad basada en la 

propiedad social sobre los Medios de Producci6n. 

En ésta participan todos los hombres hábiles para queso 

br~viva la comunidad y se garantice su futuro. 

Sociedad Esclavista 

El trabajo, al producir excedente econ6mico y por el ca

rácter de su apropiaci6n, basada.en la propiedad privada so-

bre.los Medios d~ Producci6n, da origen a las sociedades cla

sistas antag6nicas. En esta sociedad su principal forma de -

producir es la agricultuta con relaciones deproducci6n de -~ 

explotaci6n del hombre por el hombre, en forma forzosa y vio

lenta, obligando a realizar tareas ffsicas al es~lavo. El

esclavista. era dueHo de toda la riqueza, y hasta de la vida -

del escl avo. 

El carácter de propiedad sobre los medios de producci6n 

y por la naturaleza misma del proceso productivo, necesita la 

mayor cantidad posible del recurso IITierra ll , recurriendo para 

ello a guerras de rapiña para apropiarse del mismo y esclavi-

zar ala poblaci6n. 

El plusproducto no se distribuye equitativamente de acue~ 

do a la participaci6n en el proceso m~smo de producir, sino, 

q u e s e h a ce d e u n a m a n e r a q u e e 1 e s c 1 a v o m a n t e n-90. s u f u e r z a -

de trabajo, mientras que el señor esclavista lo recibe todo y 
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se enriquece'. 'oLos efectos de la ley de distribución de la ~ 

sociedad esclavista consistían en que los señores se enrique

cían, mientras que el nivel de vida de los esclavos se redu--

cía hasta un mínimo tan extrema, que sus condiciones de, exis

tencia no eran ya humanas sino semianimales". 1/ 

s o c i e d 'a d F e u d a l~, . 

La gran propiedad latifundista,cimiento ~conómico del -

régimen de. producción feudal se debió a la desintegración de 

la comu~idad rural,formada por los campesinos que se"habían 

des~rendido de la g~an propiedad esclavista, la cual pasó a -

manos de la aristocracia seglar y eclesiástica, a la cual pe~, 

tenecían los Jefes de Estado. 

El modo de producir se caracterizaba por la supremacía -

de la agricultura sobre las otras ramas de la economía de la 

sociedad, por lo que adquiere gran trascendencia económica la 

propiedad del Medio de Producción IItierra", la cual se monopQ 

1 iza pasando a manos del señor feudal, y por el contrario ca

reciendo de~toda propiedad terri'torial, el trabajador directo 

que es el campesino. 

La sujeción del campesino a la tierra, la cual era pro-

piedad del señor feudal, ju~to a la coacci6n extra-ecoriómica, 

caracterizan las relaciones de producción de esta sociedad. 

Lenin decía: ,11 Si el terrateniente no hubiera dispuesto de au-

1/ Spiridonova, Atlas y Otros. Op. Cit. Pág. 46' 

qa 
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toridad directa sobre la persona del campesino, no hubiara 'PQ 

dido obligar a trabajar para sí a un hombre dotado de tierra 

y dueno de su economía. Era necesario por consigu~ente, la -

coacción extra-económica". 1/ 
-,-

La gran masa de campesinos sin tierra con~ituye una enor 

me oferta de mano de obra, la cual es explotada en forma inmi 

sericorde en las unidades latifundistas~ 

Sociedad Capitalista. 

Surge el Modo de Producción Capitalista, el cual se basa 

en la orientación de la producción al mercado, basado en la -

total separación del trabajador de cualquier propiedad sobre 

los Medios de Producción, y en la compra-venta de la fuerza -

de trabajo a cambio de un salario .. 

La primera expresión del capitalismo es la Sociedad Mer

cantilista, en ella, la producción de mercancías no se orien

tan solamente al autoconsumo, sino tambi~n al intercambio co-

mercial. La segunda, el Capitalismo Monopólico en donde un -

gruPQ de pafses cuentan con una estructura productiva altame~ 

te desarrollada, la cual provoca la acumulación de excedente 

de mercancías y de bienes de capital, lo que los obliga a bus 

car mercados estrarregionales. 

En una sociedad el paso de un modo inferior a otro supe-

rior se debe a que las fuerzas productivas evolucionan con ma 
. I 

1/ V.l. Lenín, Obras. TOMO 3, Pág. 159. 

·.1 
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yor rapidez que las relaciones de producción, por lo tanto, -

si" no hay correspondencia entre el·los se vuelven antagónicas. 

La modificación del modo de producir trae consigo modifi 

"caciories en toda la sociedad~ ya que las fuer~as productivas 

determinan el desarrollo de las relaci~nes de producción. 

Asimismo, las sociedades con un modo de producir predomi 

nante sobre" otras, tambi~n tienen rasgos de un pasado y de un 

futtiro, Q sea, que" un modo de produ¿ir determinado no se da -" 

purd, por lo que es necesario ver como están articulados l"os 

diferentes modos de" producción que la "s6ciedad humana tiene -

o ha tenido, como por ejemplo: en la sociedad primitiva, S~ -

aparato productivo se basaba en la agricult~ra y gan~deria, -

era una forma de producir simple y natural. 

En esta forma" de producir "aparece el intercambio simple 

al entrar en contacto reciproco "diversas tribus y comunidades, 

que producen bienes materiales sin explotar la mano de obra a 

jena, por" lo que el ~lusproducto del trab~jo queda en poder -

de quien" lo creó. Produce para l~ unidad"familiar o tribu y 

s610 intercambia para adquirir los objetos y alim~ntos qus ne 

cesitan, ~sto se debe al carácter.de la propiedad sobre los -

Medios de Producci6n, imperante en este modo; 

En el periodo ~sclavista donde su forma de producir" des

cansa en la agricultura con relaciones de producci6n de expl~ 

taci6n en forma violenta y forzada, existieron tambi~n otras. 

Además del esclavist~, como el campesino y ~rtesano libre" que 

.iij 
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ocupan un papel importante en la producci6n social.' Esto nos 

denota que existieron fntimamente relacionadas la gran propi~ 

dad con la pequefia propiedad de .~ubsistencia. 

Esta separaci6n de los productores directos de los medios 

de pr9ducir se da también en la socieda~ feudal y c~pitaTis'

tao En el feudalismo,.el trabajador es obligado extraecon6mi 

camente a trabajar, ya que el ~efior feudal es el duefio de to

das las tierras y' demás objetos y medios de trabajo, por lo -
-

que el uso de la tierra es objeto de restricciones a los sier 

vos. 

En el capitalis~o,' la gran industria mercantfl se caneen 

tra en las grandes ciudade~, el trabajador que hace ~ue la má 

quina y demás mecanismos se pongan en movimiento y' produzcan, 

vende su 'fuerza de trabajo como cualquier mercancfa, a cambio 

·de ello recibe un salario que no refleja sU'participaci6n' en 

el proceso. 

La sep~raci6n ciudad~campo, como expresi6n del capital -

industrial y agrarfo, siempre ha existido. Desde que el tra

bajo crea un exc~dente econ6mico y sea necesario realizarlo, 
. . . 

en la sociedad esclavista este excedente es generado en el --

campo, pero es negociado en las ciudad convirtiéndose en cen-

tras artesanales y comerciales. 

Pero esta fntima relaci6n ciudad-campo ·es rota en la so

ciedad feudal, dance el perfeccionamiento de los aperos agrf

colas por el tipo y uso de arado y otros instrumentos de me--



tal, se mejora el aprovechamiento de las materias ofrecidas -

por la naturaleza junto con el acelerado procedimiento de a-

prendizaje de oficios. Esto nos lleva que la ciudad no es un 

centro artesanal sino un centro industrial. 

En la sociedad capitalista la brecha de la separaci6n es 

grande, ya que los frutos y alcances logrados por el desarro

llo industrial en la ciudad,~no son compartidos por el campo, 

rezagándolo a una situaci6n de ~ubsistencia y abandono s610 u 

tilizado para producir bienes ·de con~umoprimario y materia~ 

primas naturales. 

b) REFORMA AGRARIA. 

En las actuales circunstancias por las que atraviesa El 

Salvador en donde el presente fen6m~no hace su apa~ici6n,·re-

viste particular interé~ el hecho de tener una concepci6n cl~ 

ra y precisa de 10 que se entiende por Reforma Agraria. Para 

ello delimitaremos tales conceptos en dos corrientes de pens~ 

miento. 

En cuanto a la primera corriente se .tienen, de entre o 

tras, las siguientes definiciones, que Reforma Agraria es: 

11 i ) Mecanizaci:6n de 1 a Agricultura. 

i i ) Colonizaci6n de las tierras en Desuso. 

i i i ) Mejoramiento de sueldos a los campesinos, y 

iv) Establecimiento de distritos de riego". 1/ 

1/ Campos Coto, Silvia (Tesis), Lineamientos de política para consolidar 
la Reforma Agraria y las empresas cooperativas de El Salvador. Dic.1983 
U.E.S., Pg. 11. 



La segunda corriente~ por su parte, incluye diferentes -

conceptos y son_ más comunes los siguientes: 

11 i) Reforma Agraria Integral~ concepto elaborado y propa

gado por organismos int~rnacionales, quienes la defi

nen como una reforma orientada a la efectiva transfor 
-

maci6n de las estructuras e injustos sistemas dete--

nencia, con miras -a- ~ustituir el régimen de latifun-

dio y minifundio por un sistema ju~to de propiedad. De 

tal manera que con-el complemento oportuno y adecuado 

de asistencia técnica se alcance la estabilidad econ6 

mica, 

ii) Reforma Agraria auténtica es aquella que tiene por ob 

jeto la redistribuci6n en- gran escala de la tierra y 

por lo tanto del poder rural, lo que s610 puede 10-

grarse expropiando las explotaciones multifamiliare~ 

privadas, en beneficio de los trabajadores agrícolas 

sin tierra y de los productores de los minifundios, y 

iii) Refo~ma Agraria propiamente dicha. Este es un con~eQ 

to que establece la diferencia entre reforma agraria 

y desarrollo agrario. Bajo este punto de vista, la -

reforma agraria se define como la modificaci6n de las 

formas de tenencia de la tierra con el objeto de 10-

grar una redistri"buci6n del ingreso y del poder polí

tico; en cambio, desarrollo agrario se concibe como -
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el conjunto de medidas encaminadas a aumentar la pro

ducción agrícola ll • 1./ 

De 10 anterior se puede notar con claridad que la prime

ra corriente en ningOn momento pretende quebrar con la anti~

gua estructura de tenencia de la tierra, sino que más bien, -

lo Onico que pretende es modernizarla y por ende, elevar los 

niveles de productividad. 

A diferen¿ia de la primera corriente, la segunda preten

de no solamente la redistribución de la tierra, afectando al -

latifundio y minifundio, sino que lleva tonsigo un conjunto 

de medidas encaminadas a elevar la productividad y 10 que es 

más importante, la elevación del nivel de ingreso de la pobl~ 

ción, beneficiada y el acceso de la mi~ma a las decisiones PQ 

líticas. 

c) REGIMEN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA. 

Históricamente se sabe qu~ la -propiedad apunta dos tipos: 

la social y la privada; asimismo que en los orígenes de la hu 

manidad, la 'propiedad de la tier.ra era de tipo colectivo o so 

cial, pero con el surgimiento en el agro de excedentes que 

tienen significación económica, dió lugar u origen a la pro-

~iedad privada y al surgir y extenderse las relaciones moneta 

rio-comerciales,provocó la desintegración de la prop'iedad cQ 

munal; y por ende, a la consolidación de la propiedad privada; 

1/ Menjivar, Rafael. Reforma Agraria Guatemala Bolivia-Cuba. la. edición, 
Edit. Universitaria de El Salvador, San Salvador. Págs. 98-101. 
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primero bajo el modo de producción esclavista y posteriormen

t~. feudal y capitalista. 

Otro aspecto que se le atribuye a las relaciones moneta

rio-comerciales, es el hecho de que posi~ilitó que la tierra 

se convirtiera en objeto de compra-venta, es decir, mercancía. 

A manera de aclaración diremos que hemos soslayado el he 

cho de conceptual iz·ár la propiedad estatal, dado que en nues

tro medio y por la natu~aleza del presente trabajo,este tipo 

de propiedad es de poco peso o nulo dentro del sector aquí in 

. vestigado. 

Por otra parte, cuando señalábamos al medio de producción~ 

ésto debe entend~rse que está referido a la tierra como tal. 

Por 10 expresado en. ~l párrafo anterior, resulta.necesa

rio mencionar 10 que nos dice el diccionario de economía ~olí 

tica, que IIEl carácter de las relaciones de producción depen

de de quienes sean los dueños de los medios de producción ll • 1.1 

Por lo señalado enelpárrafo anterior, podemos extraer 

que existen los siguientes regímenes de tenencia de la tierra: 

111) Privado. En esta coexisten: 1°. Un propietario.que da su 

tierra en arriendo y recibe la renta del suelo; 2°. Arren 

datario-capitalista, que utiliza la tierra arrendada co

mo esfera especial en que invierte su capital y obtiene 

la ganancia media; y 3°. El obrero asalariado sujeto a -

la explotación capitalista-arrendatario y del propieta--

'l' . 

1/ Borisov-Zhamin-Makarova. Diccionario de Economía Política. Edit. Uni
versitaria, Abril 1979, s.s., El Salvador, C.A. Pág. 209. 
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rio. de la tierra ll • 1../ 

"2) Co.o.perativo.. Pro.piedad de Grupo.; en el régimen capita-

listaco.nstituye una variante de la pro.piedad privada. B~ 

jo. el capitalismo. la pro.piedad co.o.perativa, presenta un 

ca r á c ter bu r 9 u é s dad o. q u e s e d e s a r r o. 1 1 a s o. m e t ida a 1 i n - '::" 

flujo. de la pro.piedad privada capitalista, do.min~nte en 

la so.ciedad burguesa. 

las co.o.perativas al co.mprar y vender las mercancias de -

las empresas capitalistas, co.ntribuyen a refo.rzar y desa 

rro.llar las relacio.nes capitalistas de pro.ducción". Jj 

113) So.cial. La pro.piedad so.cial se co.ns0.1ida y se multipli ..... 

ca en el pro.ceso. de l~.repro.ducción so.cialista ampliada: 

El do.minio. de la pro.pi.edad: so.cialista po.ne fin a la ex-

plo.tación del ho.mbre po.r el ho.mbre, l~ libera de to.das -

las formas de o.presión y de to.do.s lo.s tipo.s de dependen

cia so.cial, o.frece amplias po.sibilidades para el desarro 

110. planificado. y sin o.bstáculo.s de la pro.ducción so.cial, 

'para el incremento. incesante de la p·ro.ductividad del tra 

b a j o. s o. c i al, par a e 1 e v a r e 1 b i e n e s t a r del p ue b 1 o. y par a 

el libre desenvo.lvimiento. de la perso.nalidad de cada tr~ 

bajado.r. El trabajo. está o.rganizado. ;obled'tivamente, la 

remuneración se efectúa en co.nso.nancia co.n la cantidad y 

la calidad del. trabajo., el o.bjetivo. de la pro.ducci6n es 

satisfacer las crecientes necesidades-de la so.ciedad y de 

1/ Bo.riso.v-Zhamin-Makaro.va. Opa Cit. Pág. 209. 
~/ Borizov-Zhamin-Makarova. Opa Cit. Pág. 203. 
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cada uno de sus miembros". 11 

Dado que el problema'aqu' investigado está circuns~rito 

a El Salvador, debemos anotar' que en el momento actual, 

coe~isten ,dos regfmenes de tenencia de la tierra, los ~

cuales son el privado y el cooperativo, en donde el pri

mero no sólo existe como la forma apuntada en el numeral 

(1) de este mismo literal, sino que también bajo la for

ma de un propietario de la tierra (y~ sea persona natu-

ralo jurfdica) que explota la~nidad productiva median

te el pago de salarios a la población que labora en ella. 

Respecto al segundo y tercer régimen de tenerici~, no am~ 

rita mayor discusión" dado que el ré~imen cooperativo an 

tes descrito, se ajusta al sistema en que vive nuestra -

nación" y respecto al régimen social, únicamente puede 

decirse que en nuestro pa's no existe. 

d) FORMAS Y TIPOS DE REFORMA AGRARIA. 

Otro aspecto que debemos tener presente es el hecho de -

que dependiendo de la forma y prátticas utilizadas en determi 

nada reforma agraria, nos permitirá, jdentificar los alcances 

y el g~ado de intensidad que lleva consigo y por ende a la ti 

pificación de la misma, asf vemos los siguientes tipos: 

"1) Estructural. 

Las principales metas de una reforma agraria de esta na-

11 Borisov-Zhamin-Makarova. Op. Cit. Pág. 204. 

/ 
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turaleza son: la redistribuci6n masiva no ~610 del ingr~ 

so, sino· también de la riqueza, aumento de la producci6n, 
.. 

cambios políticos, todo mediante la expropiaci6n de las 

grandes propiedades ysu distribuci6n a los campesinos y 

trabajadores agrícolas;.en esta estrategia con frecuen~~ 

cia no se otorga compensaci6n y los beneficiarios no pa~ 

gan la tierra ll • 1../ 

112) Convencional. 

Es.ta se da generalmente, cuando. existe una presi6n de la 

poblaci6n sobre la tierra y constituye una medida de. ti~ 

po pol ítico con 1 a. cual se busca evitar levantamientos ~ 

populares, mediante cambios graduales en la estructura ~ 

de tenencia, recibiendo los antiguos propietarios la com 

pensaci6n por la tierra y los beneficiarios la obliga -

ci6n de su pago. 

Generalmente ésta se da en períodris que oscilan entre ~

cinco y quince aRos. Este tipo de estrategia persigue -

como meta fundamental el aumento' de la producci6n agríco 

la, mejorar la redistribuci6n del ingreso y sobre todo, 
. . 

al iv i a r 1 a s te n s i o ne s . s o c i a 1 e Sil. 1:.../ 

113) Marginal. 

En esta estrategia de cambio, no hay ruptura de la es---

tructura de tenencia de la tierra, el estado compra espQ 

rádicamente propiedades y las ent-rega a reducido número 

'. 

1../ Urrutia, José Mario y Otros. (Tesis)IILa agroindustria: una alternati 
va de soluci6n a los bajos niveles de empleo e ingreso en las unida-
des productivas del sector agropecuaeio reformado (FASE_J..L __ 2!-~_~_.1 ___ _ 
UES, Junio 1984. Pág. 41· BIS) ¡OTEe/\ CENTRAL 

1:.../ Urrutia, José Mario y Otros. Op. Cit. Págs. 40 ~NM""R510AD -DE EL 5ALVADOR 

. ; 
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de fqmilias campesinas; realmente el objetivo d,e este ti 

po de~rogramas es lograr un aumento de la productividad 

y producción agrícola, mediante políticas económicas co~ 

vencionales, tales como: mecanización agrícola, mejora~~ 

. miento de suelos, creación de distrítos·de riego, ut~li

zación de insumos de mejor cal idad-, créditos, etc., medi 

das que en ningún momento se constituyen en factores de 

desarrollo para la familia rural ll • 1./ 

De los conceptos que precederi y tomando en cuenta la for 

ma y las circunstancias en que se llevó a cabo el proce

so de reforma agraria en. El Salvador, el cual parte ~el 

afio 1980, resulta claro tipificarla como una reforma:de 

tipo convencional. 

e) EXCEDENTE ECONOMICO . 

.. 

El P r e s e n te apart a d o m e re c e e s p e c i al· i n ter é s , ,d a do q u e . di 

cho excedente hace su aparición en las distintas etapas de d~ 

sarrollo de la humanidad y más concretamente en cada ~no de -

los modos de producción que históricamente se conocen. Deci-

mos especial porque cada modo corresponde un tipo particular 

de excedente, el cual ha venido modificándose hasta alcanzar 

su máxima expresión en el sistema capitalista, así vemos el -

modo de producción primitivo, sobre el cual Spiridonova dice: 

IIE1 auge de la productividad del trabajo, cada vez más espe--

1/ Urrutia, José Mario y Otros. Op. Cit. Pág. 40. 
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cializado en virtud del desarrollo de su división social (unas 

tribu~ se dedican a la agricultura y otras a la ganaderiá) da 

pié a que algunas ramas de la actividad productiva se cree una 

cantidad de productos superior a la necesaria para satisface~ 

las necesidades de los miembros de la comunidad. Se forman,

poco a poco, algunos excedentes de productos. La jornada de 

trabajo de los miembros de la comunidad se dtvide ·ya en tiem-

po necesario y tiempo excedente. 

Durante el tiempo necesario, los trabajadores elaboran -

una cantidad de productos que bastan para c~brir las necesid~ 

des de la comuni.dad en general y de cada ind~idu6 en partic~ 

lar. 

Durante el tiempo excedente de la jornada, se crean exc~ 

dentes de productos por encima de los queneGesitan la comu-

nidad y sus miembros. 

Asf aparecen el trabajo exced~nte y el producto exceden

te o plusproducto, fenómenos nuevos en la vida económica de -

la sociedad. 

Aquellas tribus que se dedicaban, ante todo a la cria 

de ganado necesitaban productos de la agricultura; y por el -

contrario, a los agricultores les interesaban los de la gana

deria. Asf surge la nece~idad de intercambiar productos en-

tre las tribus pastoras y las que se dedicaban a la agricult~ 

ra. Existe ya la posibilidad material de realizar este inter 
• 

• I 
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cambio, puesto que l~s tribus pastoras disponen de excedentes 

de prOductos ganaderos: reses~carnes, lana, pieles, etc., y 

las agricultoras pose~n excedentes de ce~eales, de frutas y ~ 

de otros productos de la tierra". }j 

Por lo que precede se dice ~ue f~~ el iricremento de la -

producci6n de bi~nes materiales el que motiv6 la transici6n -

de. la sociedad primitiva a la esclavitud .. 

Ahora pasemos al modo de producci6n esclavista para te-

ner un panorama de como se manifiesta el excedente en este mo 

do, asf anotamos que IIEl producto excedente creado por el tra 
.. 

bajo esclavo tenia en 10 fundamental una forma natural y s6lo 

en casos ~elativamente raros se convertfa en mercancfa. Po--

d~famos definir asf la ley e~on6mica fundamental de la ~ocie

dad esclavista: necesidad objetiva y posibilidad de crear (m~ 

diante una presi6n abiertamente violenta y extraeconómica, e-
. . 

jercida sobre los esclavos o productores directos para obliga~ 

les a trabajar) un producto excedente expresado principálmen

te en forma natural y aprovechado por los esclavistas para s~ 

tisfacer sus necesidades. La ley especffica de la distribu-

ci6n en la sociedad esclavista consiste en la distribuci6n de 

sigual de los bienes materiales creados, cuya mayor parte-el

producto excedente y virtualmente, cierta parte del 'producto 

necesario- va a parar a poder del esclavista mediante la aprQ 

piación directa, y el resto después de una redistribución e--

11 Spiridonova, Atlas y Otros. Op. Cit. Pág. 32 

L4 
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fectuada por los esclavistas, como propietarios de los medios 

de producciórr, del fruto de ésta y de los trabajadores, s~ -

destina a los esclavos para conservar su capacidad de traba -

jo. Los efectos de la ley de la distribución en la sociedad 

esclavista consistían en que los señores se enriquecían, mie~ 

tras que el nivel de vida de los esclavos se reducía hasta un 

mínimo tan extremo, que sus condiciones de existencia no eran 

ya humanas, sino semianimales ll • 1/ 

Siguiendo el orden histótico nos toca señalar como se da 

este excedente en el modo de producción feud~l, y así vemos -

que: IIEl trabajo excedente de los campesinos que cultivaban -

lahaci~nda del señor; o el~ plusproducto creado en la propie

dad de áq~ely aprovecha~o por el señor, valiéndose de las re 
- --

lacionesdedependencia-personal, forman la llamada renta feu 

dal del suelo. La renta del suelo expresa una relación so -

cial ~ntre los hombres y una relación entre ellos y la tierra 

como objeto de propiedad. La renta feudal del suelo, forma ~ 

conómica de reali±ació~ de l,a propiedad feudal sobre la tie~-

rra representaba un conjunto de tributosq~e los campesinos -

pagaban al terrateniente. Los tributos ylos impuestos abso~ 

bían el trabajo excedente del campesino que, por depender del 

señor feudal, se veía obligado a entregarle todo el fruto de 

su labor por encima del mfnimo necesario para su existencia, 

para la existencia de su familia y para la reproducción de la 

l! Spiridonova, Atlas y Otros. Op. Cit. Pág.' 46. 

q 
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economía ll • tI 

Finalmente veamos el excedente a través del modo de ~ro

ducción capitalista, así: IIEn la empresa capitalista, la jor

nada de trabajo se desdobla en dos· partes: tiempo de trabajo 

necesario,Y tiempo de tra~ajo adicional; el trabajo del obre~ 

ro asalariado se divide en trabajo necesario y plustrabajo. D.!J.,. 

rante el. tiempo de trabajo necesario, el obrero reproduce el 

valor de su fuerza de trabajo; durante el ti·empo de plustrab~ 

jo~ crea la plusvalía. A diferencia de las anteriores formas 

de explotaci6n- l~ esclavista y la feudal -la explota¿i6n ca

pitalista aparece disfrazada ... La transacci6n mediante la 

cual el obrer~ asalariado vende su fuerza de trabajo al capi~ 

talista es, a primera vista, una transacci6n corriente entre 

po~eedores d~ mercancías, el cambio habitual de una mercancía 

por dinero, de pe~fecto acuerdo c6n ·la ley del valor. Sin em 

bargo, la operación de compra venta de la fuerza de trabajo -

no es más que la forma.extrema bajo la cual se· esconde la ex

plotaci6n del obrero por el capitalista, la apropiaci6n por -

el patrono, sin ninguna clase de equivalente, del trabajo no 
. ' 

retribuido del obrero ll ; ~/ 

Dada la naturaleza del tema aquí investigado y teniendo 

presente lo que se expres6 ~l .inicio del presente· literal, -

que a cada modo de producci6n corresponde un tipo particular 

de ~xcedente; ésto nos lleva a ubicarnos en el modo de pro-

ducci6n prevaleciente en la actualidad y específicamente para 
. .. ...... . '.' 

11 Spiridonova, Atlas y Otros. Op. Cit. Pág. 58. 
21 Brand, Salvador Osvaldo. Diccionario de las Ciencias Econ6micas y Ad
- ministrativas. Impresora Salvadoreña, la. Edici6n. S.S., El Salvador, 

~ ~--- -- ~--
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El Salvador. 

Sin embargo,debe tomarse en consideración que para tener 

una concepción clara del excedente económico generado en el -

modo de producción capitalista, necesariamente tenemos que ca 

nocer sus antecedentes,-lo,s cuales quedaron ampliamente exp1i 

cados, cuando sefiala~o~ a ·los excedentes generados en los mo

dos de producción que precedieron a la sociedad capitalista, 

dado que ellos nas permit~n establecer las premisas que die-

ron lugar a ~u origen. 

f) RELACIONES DE DOMINIO Y SUBORDINACION EN EL MERCADO MUNDIAL. 

Muchos estudios se refieren a que la característica prin 

cipal de la economía centroamericana~ está basada en la mono

exportaciónde productos de origen agrícola,'la cual ha veni

do manteni~ndose durante muchos afias; y que aGn persiste has~ 

ta nuestros días, lo que ha venido hatraducirs~ en un someti 

miento de los países subdesarrollados por parte·de la. metró-

poli. Al fespecto, Edelberto Torres Rivas nos ~eHala lo si~

guiente: 

11 Es oportuno observar, s; n embargo, q u e e 1 c r e c i m i e n t o -

hacia· afuera implícito en la producció~ primaria monoexport~ 

dora en Centroam~rica no era el más. fácil, sino el Gnico posi 

ble para la época y las condiciones internacionales por las -

economías centrales en la fase de expansión manufacturera. Sin 
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tecnología propian; abundante capital disponible, el Onico 

camino por recorrer era el comercio internacional a través -

de productos agrícolas de fácil cultivo interno, y además 

fueran importantes para las economías industrializadas; a 
---

cambio de tal especialización local aquellas ~conomías ofre-

cían manufacturas de todo tipo indispensables para estas so

ciedades. 

Por afiadidura, los créditos europeos ~n general y más es 

pecfficamente los ingleses, se otorgaban para la implementa

ción nacional de una infraestructura (fer~ocarriles por ejem 

plo) que facilitara tanto la oferta de productos,; agrícolas 

locales como la demanda de·.bienes manufacturados metropolit~ 

nos 11. 1/ 

La afirmación que hace el citado profesional, es válida, 

si nos situimos~ en la época que él sefiala; no obstante, la 

historia nos sefiala lo dafi~no que ha sido para ,la economía -

Centroamericana el haber mantenido hasta la fecha, la menciQ 

nada producción primaria mono-exportadora, ya que haciendo -

gravitar a la economía mediante un reducido grupo de produc-

tos agrícolas, la expone a las contracciones que se susciten 

en el mercado internacional. 

g) DESIGUALDADES DEL INTERCAMBIO E~ EL COMERCIO INTERNACIONAL 

El Salvador, como la mayoría de los países subdesarroll~ 

dos, ha padecido y sigue padeciéndo de serias limitaciones, 

1/ Torres, Rivas, Edelberto. Interpretación del Desarrollo Social Cen
troamericano. Cuarta Edición 1975, EDUCA. Pág. 120 i 

1 
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como loe s el he c h o de q u e en. el come r c i o i n ter n a c i o na 1 no ..:.-

tiene ventaja alguna con~ ,respecto a los. pafses industrializ~ 

dos, lo cual reprasenta un obstáculo para impulsar un desarr~ 

110 económico, ésta. afirmación adquiere vaHdez, citando a RJ. 

cardo Torres Gaytan, quién nos dice: HEn concreto, la teoría 

del a d i v i s ión i n ter n a c ion a 1 del t r a b a jo, e n c u a n t o h a m os t r ~ .. 

do fallas. en su aplicación para la mayor parte. de los países, 

ha dejado de tener la aceptación dé·,otror.a. Su val idez relativa 

sólo puede aceptarse para el intercambio entre iguales. La-

solución ahora es elegir un desarrollo económico diversifica

do, inclufdo un mínimo de exportaciones o-con la mayor espe-

cialización para interc~mbiar con pafses de similar grado de 

desarro'110.0 con base-en'una auténtica cooperación. El libre 

cambio en sí no es bueno ni malo. No es -aceptable cuando pr~ 

side el intercambio entre destgualesy si 10. es ·cuando no hay 

desigualdades acentuadas que impidan la distribución racional 

del o s re c u r s o s y el re par t o del p·r o d u c t o o b ten ido en pro por -: , 

ción a las aportaciones respectivas. 1I 1/ 

En efecto el obstáculo que se mencionó en este literal -

debemos tenerlo como un aspecto prioritario que habrá que sol 

ve'ntar, si en realidad se quiere impulsar medidas que tiendan 

a un desarrollo económico de nuestra nación. 

B. CARACTERISTICAS DEL SECTOR AGRARIO 

En el presente literal analizaremos algunos elementos --

que permitan tener una visión de 10 que representa el sector 

1/ Torres Gaytan, Ricardo. Teoría del Comercio Internacional. Sexta Edi 
ción, Siglo XXI Editores, S.A. Pág. 198. 
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agropecuario en países como El Salvador, donde su historia 

nos muestra que las actividades del agro han sido y siguen 

siendo la base fundamental de la economía. Pero debido como 

está estru~turada la tenencia de la tierra, todoslris recur-

sos naturales son sub~utilizados a tal grado que estas estru~

turas representan un obstáculo para su desarrollo creando una 

brecha cada vez más amplia entre el propietario de.los recur

sos y el asalariado· que le vende su fuerza de trabajo. 

1.- Importancia y Problemas. 

El sector agropecuario representa un papel determinante 

en la economía del país, puesto que es la fuente de alimentoi, 

materi~ prima para la agroindustria y divisas. 

El país, dadas sus características, cuenta con una limi-

tada disponibilidad de recursos naturales, lo que la obliga a 

hacer un uso racional de ellos. El recurso tierra es sumamen 

te limitado, contandd con una.extensi6n de 21.041 Km2, de 

los .cuales spnutilizados para actividades agropecuarias y fo· 

r~stales 1.380.600 hectáreas; 1/ 

Dentro de e~tas características físicas del país, pode-

mos sefialar"algunos indicadores que nos permitan determinar -

la importancia del sector agropecuario en la actividad econ6-

mica. 

1/ Cifr~ utilizada en el Diagn6stico del Sistema Agropecuario 1978-1983. 
MAG. Enero 1984. 
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a) La Participaci6n del Sector dentro de la Conformaci6n 

del Producto Territorial Bruto. 

En el aAo de 1979 la participaci6n del sector fue de." 

29.1% superior a la de los demás sectores de la Econo 

mía. (Ver Cuadro 2) 

b) Por su importancia en la balanza comercial. 

Las Exportaciones Agropecuarias en 1979, representaron 

el 74% del valor total de las. Exportaciones. (Ver Cua 

dro 3). 

c) Participa en la Generaci6n de Empleo. 

El coeficiente-efectivo de ocupaci6n para 1979 fue de 

51%, lo que permiti6 reducir el nivelcr6nico de de-

sempleo que existe a niv~l nacional. (Ver Cuadro 4). 

d) Ayuda a financiar los gastos del Gobierno Central. 

Los ingresos ~portados al Gobierno por concepto de 1m 

puestos fue de 32.9% del total de impuestos recauda-

dos por el Gobierno durante el aAo de 1979. (Ver Cua

dro 5) 

Hemos seAalado todos los indicadores con cifras para el 

año de 1979, debido a que en el aAo de 1980, se da una -

situaci6n muy particular en el Agro Salvadoreño, situa-

ci6n que vendrá a cambiar en mayor o menor cuantía las -

cifras antes citadas. 

Después de seAalaralguDos indicadores que demuestran -
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la importancia ~ue tiene el Sector Agropecuario en la -

actividad econ6mica del pafs, senalaremos algunos probl~ 

mas que presenta, que impide su desarrollo y que inciden 

directamente en la situaci6n econ6micay social del pafs 

y particularmente la del campesino. 

La estructura que piesenta el sector agrario, viene des-

de la Colonia y consolidada a mediadosd~~~iglo pasado, 

a partir del cual el campesino fue despojado de su medio 

de subsistencia y obligado a vender su fuerza de trabajo. 

Esto di6 origen a la con~entraci6n de grandes extensio--

nes de tierra y a la proliferaci6n de pequenas extensio

nes que apenas se logra producir para subsistir. Al res 

pecto Rafael Menjivar senalaque: liLas dos centrales prQ 

blemas que afectan la estructura agrafia de cualq~ier -

pafs o regi6n y que deben corregirse mediante una Refor-
\ 

ma Agraria: 

- La excesiva concentraci6n de la tierra, y 

La excesiva subdivisi6n de la_ tierra ll • 1/ 
-

Es evidente que las dos situaciones planteadas por Menji 

var, han ocurrido en el pafs, dando origen a graves males que 

presenta el Agro Salvadoreno. 

De- acuerdo a los datos que presenta el Tercer Censo AgrQ 

pecuario de 1971, dice que el 49% de la superficie del pafs -

está concentrado en el 1.5% del total ,de las explotaciones, -

1/ Menjivar Rafael. Opa Cit. Pág. 40 BIBLIOTECA CENTRAL 
UN¡VCR51~(-'1 DE: EL St.LV"OOR 

"----------_ .. _._-----' 
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CUADRO' 2 

PRODUCTO TERRITORIAL BRUTO Y PARTICIPACION DEL SECTOR AGROPECUARIO 

. (PORCENTAJES) 
- ----~---~------~--- l~ --:',-. -------

Añea 1977 1978 1979 1980 .. 1981(p) 1982(p) 

Secter 

AGROPECUARIÓ 

OTROS SECTORES 

33.12 

66.88 

100 ••• 

(p) Cifras Provisienalea. 

26.64-

73.36 

100 ••• 

29.14-

70.86 

100 ••• 

27.82 

72.18 

100 ••• 

Fuente: Banc. Central de Re.serva, Revista. Abril";'May.-JtUli. 198~. 

JI 

23.95 

76.05 

lOO ••• 

22.86 

77.14-

100 ••• 

w 
w 
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CUADRO 3 . 

PARTICIPACION DE LAS EXPORTACIONES ÁGROPECU.~IAS EN LAS ~ORTACIONES 
T~A~S 

A Ñ O S 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

( Mi11enee de Co1.nes) 

EXPORTACIÓNES 
. TOTALES 

2,002.4 

. 2.828.3 

2.684.0 

1.991.9 

1. 749.2 

EXPORTACIONES 
AGROPECUARIAS 

1.338.3 

2.094.7 

. 1.825.10 

1.391.1 

1.242.1 

16 

67 
74 r 

68 

70 

71 

TASA AC1JM1JLATIVA 
ANUAL 

2.7 

._---~ -_. __ ., 
:Fuente: DiagnosticQ d~1 Sistema. Agx;epecuarb 1978/83. 

OSPA ;;. MAG. . . 

w 
..¡:,-



CUADRO 4 

GENERACION DE F,rIPIJEO EN EL SlIiCTOR RURAL 

AÑOS 

1978 

1979 
1980 

198i 

1982 

P E A 
AGROPECU.A.RIO 

641.475 

657.475 
536.043 

553.598 

571.152 

D111TAlTDA DE 
MANO DE OBRA 1/ 

326.374 
332.258 
341.896 

306.075 

293.924-. 

L/ Cemprende añ. Agrictala de M.ay. a Abril. 

Fuente:Diagnostice del Sistema Agrepecuari. 1978/83 
OSPA- MAG •. 

COEFICIENTE EFECTIVO 
DE OCUPACION 

51 % 
51;t 
61% I 

53;~ 

52% 

W 
\J1 



CUADRO 5 

INGRESOS DEL GOBIERNO POR EXPORTACIONES 

( En mi 11 ones::de Colon e s ) 

ANOS 1978 J'979 19~0 1 981 1982 

. , 
TOTAL DE INGRESOS 

DEL GOBIERNO 1.013.3 1.193.5 1.019.7 1.089.6 1.104.7 

SECTOR AGROPECUA-

RIO 244.3 39?9 276.4 235.6 1 9 9 . 5 
l. 

: 

% 2 4 . 1 32.9 27.1 2 1 • 6 1 8 • O 

FUENTE: Elabor~do en b~se a dato~ del DIAG~OSTICO DEl SISTEMA AGROPECUA-

RIO 1978/83 .OSPA-MAG. 

,; , 

i¡ 

I 
l. 

Ir 

li 

,\ 

I.AJ 
(j'\ 



37 

habiendo grandes extensiones de tierra en poder de pocas fami 

lias; por el otro extremo tenemos que el 51% restante de la -

tierra cultivable del país está subdividida en 266.689 explQ 

taciones, el 98.5% del total, presentando un grave desmembra-

miento de la tierra, siendo en muchos casos tan pequefia la --

parcela que el campesino y su familia no logra producir para 

subsistir, teniendo que vender su fuerza de trabajo al gran ~ 

terrateniente. 

2- ANALISIS DE LA ESTRUCTURA Y FORMAS DE TENENCIA DE LA TIERRA. 

La estructura de la tenencia de la tierra en el contexto 

salvadoreño, podemos analizarla a partir de las reformas lib~ 

rales de 1881 y 1882, las cuales determinaron la estructura -

agraria en que se ha desarrollado y que aún en nuestros tiem

pos se mantienen. En el. siguiente esquema se puede ver cua-

les son las características de las estructuras en el agro en 

países como El Salvador. 

Estructura Agraria· 

Excesiva Concentra
ción de la Tierra 

Excesiva subdivi
sión de la Tierra 

p~ 

Latifundio 

De la propiedad 

Económico 

Natural. 

{MinifundiO 

Arrendamiento 

De la Explotación 
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Con relación a la excesiva concentrac.ión de la tierra o latí 

fundio, tomaremos los. conceptos de latifundio económico y lati 

fundio social, los cuales revisten mayor importancia para el -

presente trabajo. 

"LATIFUNDIO ECONOMICO. Es una unidad agrícola de gran ex 
tensión cultivada en forma inadecuada, irracional, poco econó-

mica. 

LATIFUNDIO SOCIAL. Una-unidad 'agrícola de gran. extensión 

que independientemente de su-forma de explotación pertene~e a 

una só1a pe~sonao familia, en desmedro del resto de1a pob1a-

ción". rl 

Este concepto nos permite clarificar, 10 negativo .que e~ 

para las economías el. acaparamiento de grandes extensiones de 

tierras y que viene a perju~icar directamente al campesino que 

no tiene acceso a la tierra.-

El otro polo en cuanto a la Estructura Agraria, 10 repr~ 

senta la excesiva subdivisión de la tierra, la cual el Dr. Ra-

fae1 Menjívar la subdivide -en:IILa·excesiva: subdivisiórideTa: -

propisda:d'O m~nif~ndio y la subdivisión de lasxplotación. 21 

El minifundio 10 define S. Barraclaugh y E. Flores, como 

unidades que:"Se caracterizan por produCir principalmente con 

fines de autoconsumo, y por disponer de insuficiente tierra y 

capital para absorber la mano de obra familiar Jl • 11 

T. Ca r rollo de fin e €-e-m o: 11 G r a n j a s pe q u e ñ a s, con f re c u e n 

cia tan pequeñas, que con el nivel actual de tecnología no pu~ 

1/ Menjivar, Rafael. OP CIT. Pág. 44 

~ Menjivar, Rafael. OP CIT. Pág. 44 
'"\1 U-.or.';';"-:'l"¡("t D::a-f~ol OP r.TT. Páa. 44 

• 
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den proporci~nar a la familia rural un 'nivel de vida acepta-~ 

~ blell.]j 

Los conceptos anteriormente citados, nos muestran sobre 

lo negativo que es para una Economfa, contar con estructura a 

graria, de tal forma que haya una concentraci6n excesiva de -

la tierra y una excesiva subdivisi6n de. la misma. 

En lo que respecta a las formas de tenencia de la tierra 

o régimen de tenencia se debe entender lIa las relaciones que 

s e es t a b 1 e ce n en t r e los h o m b re s p Qr r a z 6 n de 1 u s o de 1 a ti e -

rra," 1./ y concretamente en El Salvador se contemplan distin

tastorma~ de tenencia, las cuales han prevalecido desde las 

reformas liberales del siglo pasado . 

. SeHalarem6s las 'formas de tenencia de la tierra, antes -

. que se implementara el proceso de. Reforma Agraria. De acuer

do a los informes presentados por el Tercer Censo Nacional A

gropecuario de 1971, considera al régimen de tenencia de la -

tierra en El Salvador, como la IIforma bajo la cual el produc

tor opera la explotación ll , las cuales se detallan a continua-

ci6n: 

- En Propiedad: Aquella sobre la cual el productor tiene títu 

10 de propiedad. 

- En arrendamiento con Promesa de Venta: Aquella sobre la cual 

el productor ha formalizado un contrato de --

compra-venta, amortizando su valor mediante -

17 Menjivar, Rafael. OP CIT' Pág. 44 
2/ Menjivar, Rafael OP crr Pág. 38 
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cuotai perfodicas. 

- En arrendamiento simple: Aquella por la cual el productor -

paga por el uso de la tierra con dinero, esp~ 

cie o con ambos. ' 

- En Propiedad y Arr~ndamiento Simple: Formas de tenenci~ mix 

ta en la cual se opera dos o más terrenos, -

siendo 'por lo menos uno de ellos en propiedad 

y el 6tro u otros en arrendamiento simple. 

- En 'Colonia Aquella que es trabajada bajo las siguientes 

condiciones: 

-El productor reside de manera permanente en· 

una .propiedad rural y no paga por la vivienda. 

-Que recibe del propietario o administrador -

de la fl17-opdedal::l ~na. qJm~~:~ p á-r ce:} a s, c Li a 1 q u i e r a 

que sea su tamaHo para trabajos agrfcolas. 
. . . 

Que. en co~pensaci6n a lo anterior,trabaje a beneficio de la 

propiedad,o bien, e~treg~e parte de las cose 

chas. 

- Gratuitamente y en arrendamiento simple: Forma de tenencia 

mixta en la cual se operan dos ~ más terrenos, 

siendo por lo menos uno de ellos gratuitamente 

y por el otro u otros en arrendamiento simple~ 

_ En otras fórmas: Incluye los no camprendidos en algunos de 
\ -
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los regfmenes de tenencia anteriores, tales 'co 
, .. . 

mo los trabajados gratuitamente, sucesiones', 

fideicomisos, litigios, etc. 

Todas estas formas ~e tenencia de la tierra, son result~ 

do de la excesiva subdivisión de la tierra, formando parte de 

la problemática de la estructura agraria que padecen la mayo

rfa depafses centroamericanos. 

3. MARCO JURIDICO. 

El Salvador, a partir de su vinculación con el comercio 

internacional y fortalecido' por el nuevo producto, el café, ~ 

decid~ cambiar las formas de tenencia de la tierra, y~ que --

constituye un obstáculo para su desarrollo. A partir de es-

tos acontecimientos empieza. a legislar interpretando los inte 

. reses de la clase dbmjnante .de.esa época. 

Durante el perfodo 1t81-1182 se emiten decretos que vie-

nen a lesionar los intereses de los indfgenas y ejidos. Es-

tos decretos vienen a consolidar la propiedad privada en el -

agro salvadoreño, 

Los decretos emitidos son leyes que vienen a extinguir 

1 a s t i e r r a s c o m u n a 1 e s y e j ida '1\ e s . 

Inicialmente en 1881, bajo la presidencriá'l de Rafael Zal 

divar, se promulg6 la ley de extinci6n de las comunidades in-
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dígenas, la cual' se basó en él considet:ando "sigúie'nte,;IIQue la 

indivisión de ios terrenos posei~os por comuni.dades, .impide - " 

el desarrollo de la agricultura, entorpece la circulación de 

la riqueza y.debilita los lazos de la familia yla independBn 

cia del individuoll~ 1.1 

El anterior considerando refleja el espíritu del legisl~ 

dar de aquella época, donde el interés de. la clase dominante 

preval'ece ante los inter~ses de las comunidades indígenas, ya 

que constituían un serio obstáculo para desarrollar la Agri-

cultura .Comercial. 

Posteriormente para completar el proceso de reforma libe· 

r al, en 1882 s e d a o t ro de c re t o del e yen don d e se. e x fi n 9 u e a 

los ejidos, para 10 cual se planteó el siguiente considerando: 

1° que, la ind~stria a~ríc6la es el manantial más fecundo d~ 

1~ vida y p~osperidad que posee la ~ación,.'por lo ~ue el le-

gislador está en el imperioso deber de remover tod~s los obs

táculos que se opongan a su desarrollo; 

2° Que uno de sus principales obstáculos es' el sistema 

ejida1, por.cuanto anula los 'benefici-os de la propiedad en. la 

mayor y más importante parte de 10~ terrenos de la ·RepQblica, 

que se hallan destinados a cultivos de: ínfimo valor o·:abandonados· 

del todo, por lo preca~io del derecho"de sus poseedores, man

teniendo a éstos en el aislamiento y la apatía e insensibles 

a toda mejora; ~/ 

1/ Osegueda, Antonio., Tésis. Pág. 28 
~/ Osegueda, Antonio, Opa Cit. Pág. 29 
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Estos dbs considerandos nos permiten evidenciar que los 

gobernantes de esa época destruirían lo que se opusiera al d~ 

sarrollo de la producción cafetalera. Esto sienta las bases 

para que nuestro país empezara a desarróllar la~ relatioaes -

capitalistas de producción. 

A partir de estos cambios en la estructura agraria, el 

campesino se sintió marginado y ·empez6 a presionar por el ac

ceso a la tierra; y es hasta en 19i2, donde se. da·un levanta

miento insurreccional en el campo, resultante de la injusta 

distribuci6n de la tierra y l~.falta de ingresos necesarios -

para subsistir. A·partir de los sucesos de 1932, se emiten -

leyes que no tuvieron el .mayor interés de resolverlas· causas 

profundas que motivaron el levantamiento campesino, sino al -

contrario garantizar el Status Qua de la clase dominante. 

Fue en el afio de 1962, que en el artículo 131 de la Cons 

tituci6n política prom~lgada ese mismo año, reconoce la pro-

piedad privada en funci6n.social, reconocimiento que es inte~ 

pretado por. Rafael Menjivar, como un proceso "Que viene abrien 

dose paso dura y lentamente para hacer que el derecho se aco

mode más a la realidad y a la justicia. 1/ 

El año de 1975 se hace un intento formal para un cambio 

de la estructura agraria, creando bajo el decreto ejecutivo -

N° 24 del,20 de marzo de 1975, la Comisión Nacional de Trans

formaci6n Agraria que sería el organismo encargado de definir 
I 

el proceso de Transformaci6n Agraria, basada en un anilisis -

1/ Menjivar Rafael,.O.C. Pig. 37. 

'".~ g 
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de la situación Agraria Nac.ional 

Posteriormente con decreto legislativo N° 302 del 30 de 

Junio de 1975, se crea el Instituto SalvadoreHo de Transforma 

ción Agraria, entidad que tendrá como objeto, ejecutar la po

lítica de Transformación Agraria dictado por la Comisión Na-

cional de Tran~ormación Agraria. 

La reacción de los sectores afectados por la legislación 

sobre reformas en el Sector Agra~io, no se dejó esperar, 10-

grando por medio de las-presiones ejercidas, mutilar sustan--
- . 

cialmente el proyecto de Transformación Agraria, dejando fue

ra de afectación las tierras cultivadas de los principales -~. 

productos de exportación. 

A pesar de las presiones ejercida~ por los sectores que ~ 

se verían afectados, se hice el intento bara concretizar las 
acciones que teridría ~ue ejecutar el In~tituto Salvadorefio de 
Transformación Agriria,.ligjtim~ndo por medio del Decreto Le
gislativo N° 31 del 29 de Junio de 1976~ el primer proyecto -
de Tr~~sformación Agra~ia. Esta ley fue decretada reconocien . -
do ~ue el régimen e~on6mico de la Repabli~a' debe reiponder -
es~ncialmente a principios de justicia social; g~ra~tizahdo -
la propiedad privada en Funcióri' Social. 

Este primer pro,~ctofu€ limitado en su artí~ul0 2, a u
n.a. e"xtensión ·superfi.cial de 58.774H_s. equivalente al 4% de la 
extensión total'cu~iivable d~l país',fruitando de nuevo las -
aspiraciones del campesino salvadoreHo. 

4. ANALI~IS DE LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA. 

El' Salva.dor, a partir_-1le su vinculac·ión. con el Mercado

Internacional, la agricultura fue inducida a la producción de 
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bienes exportables necesarios para las economías capitalistas. 

Para p:odersB integrar al mercado internacional, fué nece-

sario crear al interior del país, condiciones objetivas que -

permitieran desarrollar la producci6n en grandes cantidades, 

para garantizar el suministro de tales productos. 

Esto di6 origen a las actuales estructuras de la propie

dad sobre la tierra, 10 que determinó que la Agricultura Sal

vadoreña, haya conformado dos sectores productivos, componen

tes principales de la actual estructura productiva del país~ 

~. Una de los sectores está dedicado a la prcidücci6n para -

los mercados internacionales, 10 que le permite obtener ~ent~ 

jas con respecto al· otro sector. H~ce uso de las mejores ti~ 

rras del país y de la t~cnica más avanzada; acapara en g~an -

medida el Cr~dito destinado para la Agricultura; dispone-de -

buena infraest~uctura y tiene las mejores condiciones para su 

almacenamiento y transporte. 

En cambio el otro sector,. se dedica a producir para el con 

sumo interno, utilizando por lo regular las peores tierras; el 

cr~dito es bajo y en condiciones deifavorables; la ausecia de 

t~cnicas modernas para producir y las peores condiciones de -

infraestructura. 

Las condiciones altamente negativas en que se desarrolla 

este sector, determinan un atraso muy marcado. 

El manten"er las actuales estructuras productivas, -;-mpli

ca mantener a la mayoría de l~ población en condiciones de mi 
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seria y atraso cultural; la depen~encia económica de los prin 

cipales productos de exportación; condiciones de subdesarro--

110 del sector y del país en general. 

5. ANALISIS ECONOMICO y SOCIAL DEL SECTOR AGROPECUARIO. 

La actual estructura agraria, exhibe una situación de mi 

seria para la mayor parte de la .población. rural, ya que lari 

queza producida por el sector e~ acaparada la mayor parte, 

por un reducido namero de persnnas que' son propietarios de 

los medios de producción. 

El efecto económico más notable clebido a la alta concen

tra~ión de. la tierraeri pocas manos, es precisamente la inju~ 

ta distribución del ingreso, lo ~ue le determina al campesino 

un patrón de consumo muy por debajo a las necesidades básicas 

para una adecuada nutrición. Además, el alto grado de concerr· 

tración de los factores productivos ha permitido que se acum~ 

len grandes capitales, lo que ha generado una clase privile-~ 

giada, quea~artede la explotación de la tierra, se ha despl~ 

zado a otros sectores de la economía del país. 

Si la estructura agraria causa muchos males a nivel eco

nómico, en el aspecto social la situación es aOn más grave. Es 

tas condiciones se reflejan en el estado precario de Salud; E 

ducación y Vivienda, así cbmo las condiciones generales que -

presenta la familia campesina. 

.. 
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EDUCACION: 

Según estimaciones, el analfabetismo a nivel general ti~ 

ne una tasa del 32%; esta situaci6n es más grave en e1 sector 

rural donde el 65% de la poblaci6n no sabe leer ni escribir. 

En las zonas rurales.:el ausentismo escolar es alto, 10 cual -

produce una falta de formaci6n del niño campesino, por cuanto 

la influencia del maestro y la escuela no se ejerce. 

LA SALUD: 

En 10 que se refiere a la salud, la situaci6n general es 

deprimente. S610 existen dos ~amas hospitalarias para cada -

1,000 personas; en algunas .zonas del pafs, s610 hay un médico 

para veinte mil personas. Lo más problemático es el estado -

anémico. por déficit en el consumo de calorfas diarias para --

subsistir y la tasa de mortalidad infantil está por el 42 por. 

mil niños nacidos vivos. 1/ 

Esta situaci6n es más grave en las zonas rurales d~l 

país. 

LA VIVIENDA: 

La vivienda en el área rural presenta una situación de -

déficit impresionante. Según algunas estimaciones internaciQ 

nales, lI e l pafs tiene un déficit de esta clase de viviendas -

del orden de 275,5000 unidades. Si suponemos un promedio de 

cinco personas por unidad habitacional, tenemos que 1,377,000 

1/ Revista Salud Pública en cifras, Anuario # 16, 1983, Ministerio de Salud. 
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personas se encuentran residiendo en viviendas- que no merecen 

ta 1 nombre. )j 

Esta situación se agrava, dado el crecimiento alto de la 

población rural. Los habitantes que residen en estos tipos -

de vivienda están expuestos a la inclemencia del tie~po y po~ 

10 consiguiente a padecer muchas·enfermedades; 

C.- ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA REFORMA AGRARIA EN EL SALVADOR 

En el presente literal hemos analizado brevemente algunos 

acontecimientos que registra la historia centroamericana, pa~ 

ticu1armente la de El Salvador, a partir de su independencia. 

politica del Colonialismo EspaHol, acontecimientos que senta

ron las bases de su desarrollo y fundamentaron su economia en 

. la producción agricola orientada a los mercados internaciona

les. Hemos incluido acontecimientos más-relacionados con el -

tema para tener una visión de su formaci6n ecion6mico-social. 

Para tal. efecto, nos remontamos al origen, de la injusta es -

tructura de la tenencia de la tierra, que son la causas prin-
, 

cipal de la ¿risis que atra~iesa nuestro pais. 

l~SUbd~satrolld, Dominaci6n y DesigUaldad Social. 

La región centroamericana, después de su {ndependencia -

política de EspaHa, inicia su vida independiente unida a lo -

que se llamó FEDERACION CENTROAMERICANA. 

1/ Revista Bimestral liLa Universidad ll Enero-Febrero 1970. Pág. 55 
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La regi6n presentatia cóndiciones muy desalentadóras: una 

economía débil; comercio exterior exiguo; un desdrden social 

sumido -en la anarquía y una agricultura con atraso feudal ..• 

u ca ren te de u na ba se econ6m i ca verdaderamente un i·fi cadora, 1 a 

federaci6n fue naturalment·e víctima de toda ;suerte de manifes 

taciones "regionalistas U y caudillistas", a través de las cua 

les se expresaba la heterogeneidad de una matriz estructural· 

q~e comprendía desde el sólido nOcleo feudal guatemalteco has 

ta el islote de producci6n mercantil s1inp1e localizado en Cos 

ta Rica, pasando por los embriones de capita1ism~ que empesa

ban a incubarse en El Salvador". 1/ Centroamérica no podía -

salir de la crisis en que estaba sumida, las manifestaciones 

en· contra de 1a--federaci6n eran sensibles y se plasmaban en -

las luchas entre los liberales y conservadores. Ambos repre

sentaban los intereses de las clases dominantes de la regi6n. 

La situaci6n particular de El Salvador, nada tenía que -

envidiar al resto de la zona, ya que las .contínuas guerras --
. \ 

contra los Guatemaltecos habían destruido la mayor parte de -

su estructura ·productiva, sin embargo, había algunos rasgos -

que la caracterizaban, su tierra y su gente. Al respecto Da

vid Browning dice "se comprendi6 que ·los recursos mas val io-

sos de El Salvador eran su tierra y su gente y que la forma -

más efectiva de explotarla era la organización de sistemas de 

producci6n Comercial Agríco1a u • '{/ 

1/ Cueva, Agustín. El desarrollo del Capitalismo en América Latina. Edit. 
siglo XXI,México, 7a. Edic., 1983. P. 44 

'{/ Browning, David. El Salvador, La Tierra y El Hombre. Ministerio de Edu 
caci6n, Direcci6n de Publicaciones. la. Edic. 1975. Pág. 127. 

. ,', 
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Después de la desintegración de la Federación Centroame

ricana, el Salvador se encaminó a la construcción de la na --

ción y constituirse en una RepOblica independiente, liberándQ 

se de las reglamentaciones coloniales del comercio, el cual -

le imponía que todo comercio con el exterior fuera a través 

de Guatemala. 
~ 
. Los gobernantes de esa época, comprendieron la nueva si-

tuación del país, dando paso a las fuerzas progresistas de --
-

ese entonces, que con el tiempo llegarían a constituirse en -

la oligarquía terrateniente; para que orientaran el uso de la 

tierra a la producción en gran escala del añil. 

Los avances tecnológicos en Europa, provocan una reduc--

ción en la demanda del añil, poniendo de manifiesto la inci-

piente economía basada en la producción agrícola orientada a 

los mercados externos, lo que daba origen a una relación de -

subordinación entre el centro yla periferia. 

Los int~reses de la clase· dominante se ven amenazados, -

con la reducción de la demanda ~el añil, 10 que los obliga a 

buscar un sustituto de dicho producto. La demanda de un nue

vo producto en los mercados internacionales lleva a la nacie~ 

te burguesía a tomar posiciones para crear las condiciones ob 

jetivas necesarias para introducirlo y producirlo en gran es

cala. Este nuevo producto sería el café, que lleg6 a consti

tuirse como el pilar de la econGmía del país.~ 

'En 1881 se consigue por medio de decretos, implementar -
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una reforma en el Agro SalvadoreHo, que constitufaun obstácu 

lo para el desarrollo de la producción cafetalera, sin impor

tar dejar al indio y mestizo sin tierras. Al respecto Segun-o 

do Montes dice que IIEn 1881/82 se emiten las leyes de extin--

ción de tierras comunales y de los ejidos, a los que siguen -

las leyes contra la vagancia y las de creación de la policfa 

rural. A partir de ese momento ya no hay mas propiedadcomu

nal, sino'que se implanta como única posibilidad legal la pri 
-

vada, eliminando las propiedades de las comunida~es y las de 

1 as confrad f as. 11 1/ 

La extinción de las propiedades comunales y eJidales que 

por 10 general estaban destinadas a la producción de granos -

básicos, provoca un desigual y desproporcionado acaparamien

to de las mejores tierras despojando a miles de familias de -

su medio de subsistencia, obligándolos a vender su fuerza de 

trabajo por un salario bajo, creando una desigualdad económi

ca y social. 

En este contexto se puede determinar hechos muy signifi

cativos que conformarfan la base del proceso de desarrollo -

histórico del pafs: 

Vinculación del pafs con el capitalismo mundial a través -

del comercio del café. 

- Acaparamiento de grandes extensiones de tierra, por un redu 

cido número de familias. 

1/ Montes, Segundo. El Agro SalvadoreHo 1973/80, Publico del Opto. de 
Sociologfa y Ciencias Políticas. UXA. Pág. 8. 



52 

Legalización de la propiedad privada en el campo. 

- Creación de una mano de obra 1I1iberada ll • 

De este modo el país se encamina a un proceso de desarrQ 

110, inducido por las demás potencias capitalistas, como lo ~ 

indica Edgard Jiménez: 11 De ese modo se ira estructurando el -

sistema productivo mundial expresando las diferentes modalid~ 

des de acumulaci6n de capital en escala mundial. inpregnará -

la evolución de dos polos y realizará dos tipos de desarrollo: 

uno correspondiente a las economías del centro y el otro a --

las economías de la periferia o subdesarrolladas~. 1/ 

De todos estos elementos expuestos, podemos determinar 

que todos los cambios internos que se han dado en El Salvador 

han respondido a los intereses de las economías del Centro o 

desarrolladas, dando origen al alto grado de dependencia eco-

nómica, política e ideológica, generando internamente una des 

proporcionada desigualdad social y económica, la cual ~a man

tenido postrado por tanto tiempo al campesino salvadoreño; y 

por otro lado, una acumulación de riqueza por parte de los 

propietarios de los medios de producción. 

2. REPUBLICA OLIGARQUICA. 

Una república oligárquica, es aquella, donde una clase o 

sector determina el desarrollo del proceso histórico, y que -

decide que sucede hoy y por 10 consiguiente el futuro~ Aun--

1/ Jimenez, Edgar. Las empresas multinacionales y el sistema político 
Latinoamericano. Primera edición UCA Editores -
año 1979 Pág. 22. 
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que en un momento histórico representó una nueva fuerz~ econó 

mica progresista, ya que los intereses económico~ y sociales 

coincide con las necesidades de progreso que aclama el pueblo. 

Pero llega un mo~entoque esta clase o sector no corres

ponde al desarrollo de las fuerzas productivas, siendo neces~ 

rio que las viejas relaciones de producción den pase a ,otras 

nuevas. 

En los ; ú1 t irnos años de nuestra h i stori a 1 a fuerza predQ 

minante, es la cafetalera~ que es la que determina la histo-

ria de El Salvador, ya que desde su posición omnipotente deci 

de t o d o 1 o q u e s u ce d e y e1 fu tu ro de t o d a s 1 a s a c t i vid a d e s - -

económicas, políticas y sociales, a través de una ,gama de ins 

tituciones y organismos y del Estado mismo. El sector cafeta 

1 e r o e s e 1 m á s p o d e r o s o d_e 1 a s o c i e dad, ya q u e s u bar d i n a a -

sus intereses a los demás sectores que lo comp~nern, a diferen

cia la burguesía comercial y financiera internas que obedece 

al capital extranjero, formando una alianza ya que sus inter~ 

ses son comunes, como lo dice Agustín Cueva: IIEl Estado es 

controlado y utilizado en propio beneficio por una aiianza de 

intereses entre la oligarquía tradicional, la burguesía comer 

cial y financiera, algunos grupos intermedios vinculados a 

las primeras y en ascenso y las empres'as extranjera. Esta-

constelación administra el país con su feudo privado". 1/ 

El café fue una fuerza económica liberadora, en la medi-

1/ CUEVA, AGUSTIN OP CIT Pág. 129. 
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da que quiebra las viejas relaciones de producción semifeuda

les del mozo-colono, ligado de por vida a la propiedad patro

nal emanadas de una economía cerealista latifundista, basada 

en la propiedad privada y comunal ejida1 sobre el recurso eco 

nqmicoJ tierra. 

Hoy el mozo-Colono se convierte en obrero agrario o semi 

-proletario que trabaja en las p1antadiones decaf~. 

En El Salvador, como la mayoría de los países latinoame

ricanos, las relaciones de producción capitalista~~on predomi 

nantes. 

En estos países de·economía capitalista incipiente, exis 

ten vestigios de las formas de producción s~mi-feudales~ 

Hoy en día la economía basada en el café no es una fuer

za liberadora, que por su forma particular de producir, retra 

sael desarrollo econ6mico y social del país, ya qUe lo prodQ 

cido es orientado al mercado extranjero, olvidándose de los -

otros sectores productivos de la economía salvadoreña. 

3. ESCISION EN LA ESTRUCTURA DEL PODER Y REFORMISMO AGRARIO. 

En toda sociedad su desarrollo hist6rico es dinámico, 

porque es fuerza productiva que está en contínua evo1uci6n, -

ésto hace que el modo de producir se modifique siendo necesa

rio que las relaciones de producción 10 -hagan en la misma co

rrespondencia,' que las fuerzas productivas de lo contrario se 
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crean brechas que nos conducen a conflictos que desembocan en 

revoluciones sociales. 

Al modificarse o abolir un modo de producción por otro, 

la clase social pr~dominante,' en el modo de producción que d~ 

saparece se vuelve caduco y cambia por otra progresista que -

va con los intereses económicos de la sociedad. 

En El Salvador, desde los afias treinta la contradicción 

ex i s te ñ te'. h a s i do en t re e 1 cap ita 1 a g r a r i o , re p r e se n t a do po r 

el café, que ostenta el poder político económico y el capita

lismo industrial. Cuando la clase cafetalera agotó toda su -

vitalidad progresista, se convierte en lastre para las nuevas 

fuerzas'productivas, que necesitan un nuevo ordenamiento para 

liquidar la situación semifeudal del campo y mejorar la inju~ 

tida económica social existente. 

El poder de los cafetaleros se ve amenazado por el sec-

tor industrial. Para conservarlo recurre a crear un aparato 

policial represivo, haciendo alianzas con países extranjeros, 

esta estruotur~ de poder no es rota porque la industria no es 

capaz.en ese momento de superar políticamente, las fuerzas -

económicas del café. 

La clase progresista sería la industrial, pero ésta, co

mo la cafetalera,se basan sóbre la propiedad privada, sobre -

los medios de producción y su fin es la explotaci6n del traba 

j a dar, ya s e a n é s t o s u r b a n o s o r u r a 1 e s . El cap ita 1 i n d u s tri a 1 

al romper'la est~uctura de poder no plantea un cambio en la -
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estructura económica de la sociedad, únicamente la utiliza 

ción del po~er; no estando en juego la propiedad privada. Al 

respecto Abel Cuenca dice: IIPor consiguiente, todos los pro-

pietarios tienen un'interés común frente al interés común de 

los 'trabajadores ll • 1/ 

El capital industrial se originó a través de la ~cumula

ción de capital del sector cafetalero que invirtió en el sec

tor industrial, cuando el. café no tenfa.~erspectivas por su -

bajo precio en el mercado. internacional. Con lo que se puede 

decir que el capital industrial y cafetalero tienen cada uno 

de ellos un rector, donde deciden todo, pero pertenecen a una 

misma clase, con intereses económicos comunes, o sea que nin-

guna de ellas ofrece perspectivas alentadoras al trabajador -

para progresar y elevar su nivel de. vida, al contrario, los -

dos buscan explotar al trabajador directo. 

Los afios de lucha entre estos dos sectores no produce 

desplazamiento de clases, sino que es una lucha 'por el poder 

político, entre la misma clase; liLa Burguesía Salvadorefia ll • Co 

mo ninguna de las dos es capaz políticamente, de desplazarse 

de la lucha po~ el poder y por la naturaleza de sus intereses 

en~ran en alianza, convirtiéndose la burguesía más fuerte po

líticamente y consolidando sus relaciones con el imperialismo 

extranjero. 

La situación del trabajador agrario e industrial ha esta 

1/ Cuenca, Abel. El Salvador. Una Democracia Cafetalera. 
Arr-Centro Editorial, 1~62. México, Pág. 59. 
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do sumido en una crisis económico-social, poniendo al descu-

bierto las contradicciones originadas por las injustas estru~ 

turas económicas del país. El Asalariado no teniendo una 'ala 

se que. le ofrezca la solución a sus problemas, opta. como Oni

ca alternativa la lucha para alcanzar el poder político. Es 

en este contexto que ocurren hechos como el golpe de estado -

del 15 ·de Octubre de 1979, para aliviar las tensiones socia-

les, tal como lo seHala un boletín de la Universidad ~ntroa-
-

mericana, donde seHala que "Es enmarcado en esta realidad que 

ocurre' el golpe del 15 de Octubre de 1979, resurgiendo así -

las intenciones reformistas -en' medio de un cálido clima So--

cio-Económico y político sobre todo. que finalmente se crista

lizan en el programa de reformas que comenzó a implementarse 

a partir de marzo de 1980 11 • -1/ El proyecto reformista abarcó 

la Banca~ el Comercio Exterior y el Sector Agropecuario. 

Hemos utilizado el ter~ino reformista, el cual ·algunos -

autores lo definen como lila Doctrina política Socialista, de 

carácter moderado, que procura la instauración gradual de las 

ideas socialistas desde los medios proporcionados por las ins 

tituciones Políticas Democráticas." ~I Este fenómeno no po

demos afirmar que a raíz de los cambios que se ha implementa

do en El Salvador, dado que es necesario un estudio a fondo -

de lo que ha ocurrido en nuestro país. Lo que ~i podemos a-

firmar, es que, la historia-nos muestra que cuando la crisis 

1/ Boletín de Ciencias Económicas y Sociales, Mayo-Junio 1983 
Universidad Centroamericana José Simeón CaHas. San Salvador, El Salva 
dar, C.A. Pág. 176 

~ Diccionario enciclopédico, Ediciones OCEANO_EXITO, S.A., EspaHa, 1984. 
T.3 P. 248. 
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socio-económica y política se agudiza, las clases dominantes 

recurren a pequefios cambios para reducir las tensiones, que-

les permita seguir con el poder político y económico. 

D. BASES JURIDICAS, INSTITUCIONALES, SOCIALES YPOLITICASDE 

LA REFORMA AGRARIA INICIADA EN MARZO DE 1980. 

Los cimientos de este proceso los encontramos en la pro-

clama de la Fuerza Armada del quince de Octubre de mil nove--

cientos setenta y nueve, en donde por·vez primera se nota un 

intento formal tendiente a modificar la estructura de l.a te--

nencia de la tierra; y por ende, los efectos que ella trae -

consigo. Así podemos extraer de entre los lineamientos del -

programa de,emergencia que la mencionada proclama sefiala, el 

siguiente: 

IIIII. Adoptar medidas que conduzcan a una distribución equita 

tiva de la riqueza nacional, incrementando al mismo tiem 

po, en forma acelerada, el producto territorial bruto. 

A. Creando bases firmes para iniciar un proceso de Re--

forma Agraria ll • 1./ 

Para legitimar la intervención de las tierras y a la vez 

evitar desmembramientos de las mismas (con el objeto de evi-

tar su intervención) se dieron ciertas medidas de tipo legal; 

es así como las bases jurídicas de este proceso las constitu-

l/ Proclama de la Fuerza Armada de la República de El Salvador de Fecha 
15 de Octubre de 1979. 

-:;;;; 
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yen un extenso número de artículos y considerandos contenidos 

en diferentes decretos, difundidos con posteridad a la Procl~ 

made la Fuerza Armada, de los cuales y con el objeto de ser 

lo más preciso posible, es que transcribimos los asp~ctos más 

relevantes.· 

Asimismo, para fines de una comprensión global, hemos -

convenido en unificar las bases jurídicas e institucionales -

que sustentan e intervienen en la afectación de tierras, ref~ 

rido a 10 que se conoce como FASE 1 de la Reforma Agraria, -

con la de ~u complemento, denominada FASE 111 de igual manera 

se hace la mencionada unificación para con los alcances pre.,..

tendidos. 

1. BASES JURIDICAS E INSTIT~CIONALES. 

La base jurídica de este proceso principia con los Decre 

tos 43 y 44, los cuales tienen por objeto el de sentar las ba 

ses que darán lugar a las acciones pretendidas con la Reforma 

Agraria. 

El inicio 10 encontramos en el Decreto 43 del cual ex -

traemos 10 siguiente: 

"Art. 1. Toda persona natural o jurídica propietaria o posee

dora de más de cien hectáreas de tierra, en uno o varios in-

m u e b 1 e s r ú s tic o s en con j un t Le n el ter r ita r ion a c ion al, no p Q 

drá transferir su dominio, ni gravarlo con hipoteca o usu 
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fructo, mientras no entre en vigencia la ley de la reforma -

a g r a r i a ',l. 1) 

Como complemento al Decreto 43 es emitido el Decreto 44 

que en su artículo 2 expresa lo siguiente: lilas plazos de los 

contratos de arrendamiento de tierras agrícolas que no hubie

ren finalizado a la fecha en que el presente Decreto entre en 

vigencia y los que venzan dentro del afio agrícola 1980-1981, 

quedarán prorrogados por Ministerio de ley, por un año más, -
-

contado a partir de la fecha de vencimiento del respectivo -~ 

contrato. Esta pfórroga queda instituída a favor del arrenda 

t a r i o : ". '!:.../ -

Por 10 que hemos señalado estos dos Decretos, es decir -

el 43 y 44 no representan ni más ni menos que un congelamien

to de tierras que servirían para impulsar el proceso de refor 

ma agraria, el cual estaría conformado por lo que se dió en -

llamar primera etapa y la de su continuación, conocida tam --

bién esta última como tercera etapa. 

Posteriormente a estos Decretos se emitieron otros que -

vendrían a ser la base jurídica para llevar a cabo la acción 

de intervenir las tierras y lo que había en ellas, que pode-

mas verlo a través del Decreto 154 del cual extraemos lo si--

guiente: 

"Art. 1. Para: implementar la ejecución de la primera etapa de 

la Reforma Agraria que comprenderá la expropiación por Minis-

1/ a.(J. NO"' zm def T de ITic. 179, Tomo 265 

'!:...l D.O. N° 230 del 11 de Dic./79, Tomo 265 
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terio de Ley de los inmuebles rústicos que en el territorio -

nacional excedari a QUINIENTAS HECTAREAS, sea que formen un s6 

10 cuerpo o en _suma de varias unidades, que en propiedad o PQ 

seci6n tengan una o más personas naturales, sucesiones o so--
.' 

ciedades, se autoriza al Instituto Salvadoreño de Transforma-

ción Agraria para proceder de inmediato a la intervenci6n y -; 

t~ma de posesi6~!. de los inmuebles afectados, por medio de d~ 

legados de dicha institución y del Ministerio de Agricultura 

y Ganadería. 

Se exceptúan de esta disposición los inmuebles que sean 

propiedad de asociaciones cooperativas agropecuarias, de aso

ciaciones comunitarias campesinas o de otras formas de organl 

zaci6n campesina dedicadas a las actividades agropecuarias."..!.! 

Hemos visto que con el artículo que precede se sustenta 

jurídicamente la acci6n de la primera etapa de la reforma a--

graria; veamos la basamenta jurídica para llevar a cabo la e

jecución de su continuaci6n, para ello citaremos un único de-

creto, el 207, el cual al pie:de la letra dice: 

"Art. 1. El objeto de esta leyes el de adquir~rJ por el Esta 

do los inmuebles que no sean e~plotados directamente por sus 

propietarios, con el propósito de asignarlos a las personas -

que adelante se mencionan, a quienes se les reconoce desde --

ahora un derecho preferente para adquirir la propiedad y pos~ 

sión de esos inmuebles". '{/ 

fr /1;0". t'f"" 4'6 de T 5" de marzo de rgscr'. fomo 2'60. 

~/ 0.0. N° 78 del 28 de abril de 1980. Tomo 267. 
.-------------------- -

BIBLIOTECA C[~~TRAL ¡ 
,,--UN_I_V_E R_S_I_D _" '_} ~;; ':,.. ~;' l. V '. o o R 1 
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ilArt. 3. Las porciones asignadas en propiedad por el ISTA a 

los benefi~tarios en virtud de esta ley, tendrán como máximo

una extensi6n de SIETE HECTAREAS equivalentes a~roximadamente 

a die z manzanaS: 11. )j 

Pbr lo expresado en los art1culos del Decreto 207 antes 

citados, podemos ver que dicta la acci6n de intervenir las 

tierras a favor de sus cultivadores directos, la cual será e

fectuada por medio del ·Estado. 

A continuaci6n señalaremos las instituciones que sirvie

ron de base para la ejecuci6n de la primera etapa de la refor 

ma agraria, como también para su continuaci6n. Tomemos la --

primera, para ello debemos recordar al ya citado Art'culo 1 -

del decreto 154, en el cual se establece que las' institucio-

nes encargadas de llevar a cabo esta etapa estarán confiadas 

al I STA y a 1 Mi n i s te ri o de A g r i c u 1 tu r a y G a n a d e r 1 a, 1 o c u al -

hasta la fecha permanece. 

A diferencia de esta etapa, la continuaci6n de la refor-

ma o tercera etapa, originalmente estuvo a cargo del ISTA, tal 

como 10 señala el decr~to 207 en su art'culo 2 inciso segundo, 

que literalmente dice: liLas inmuebles o porciones expropiados 

de 'conformidad a esta ley se asignarán por medio del ISTA a -

los arr.endatarios, aparceros y demás personas, a que se refie 

re el'inciso segundo del artículo anterior ll • Jj 

Poste::F·i,u,:m,EHl:,;te;:.l;a~; -¡'n:st;j,;t~iÓR ... q.U.e¡::y.,t~.n.e.:a.'-:s.lql,.1,.i.lr';.al, ·,I5.IA·v ..... 

1/ 0.0. N° 78 del 28 de abril de 1980. Tomo 267. 

I/ 0.0. N° 78 del 28 de abril de 1980. Tomo 267. 
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es la Financiera Nacional de Tierras Agrícolas o su abreviatu 

ra FINATA y ello puede verse en la ley que la crea, plasmada 

en el decreto 525 del cual extraemos 10 siguiente: 

IIArt. 2. FINATA tendrá como objeto fundamental adjudicar y -

financiar la adquisición de inmuebles rústicos con vocación .~ 

agrícola, a los arrendatarios simples o con promesa de venta, 

aparceros, compradores por venta a plazos con reserva de domi 

nio u otras personas que trabajen aquellas directamente median 

ta pago en efectivo-o en especial!. Jj 

. - ----.--- En sl"ntesis, las i~stituciones que han servido de" base -

para l'levar a cabo ~l proceso de reforma agraria en El Salva-

dor;¡ tal como se dijo antes, han sido el ISTA, MAG y FINATA. 

2. ALCANCES ECONOM;COS. 

Los alcances económicos pretendidos con la reforma agra-

ria, no se encuentran concentrados en un sólo decreto, es por 

ello que hemos recurrido a retomar de estos la parte que aquí 

es objeto de estudio. Para concretizar 10 antes expuesto ve~ 

mos que nos dice el Decreto 114 en su artículo 2 numeral 4.: 

IISeparar bienes de la hacienda pública, asignar recursos del 

fondo general y establecer regímenes especiales para atende~ 

las necesidades planteadas por los cambios estructural~s y -

la activación y . .re.Q.rte.nt.ación de. la economí'a nacionaP1 • 'jj 

1/ D. O. DE FECHA 11 de Di c. 180 Tomo 269. 

II .D.O~ N°. 29 Tomo 266 del 11 Feb.980 



Otro alcance pretendido está plasmado en el ya citado De 

creta 43 en su primer considerando, el cual literalmente dice: 

IIQue de conformidad a la·proclama de la Fuerza Armada de fecha 

15 de Octubre del año en curso, se ha decidido iniciar un prQ 

ceso de reforma agraria como instrumento para lograr una dis

tribución equitativa de la riqu~za~ incrementanda al mismo --

tiempo en forma acelerada el producto territorial bruto ll • 1/ 

Finalmente traemos un tercer alcancé elicual ~stá expres~ 

do en la ley de creación de FINATA, por medio del decreto 525 

en su artículo 3 el cual nos dice lo siguiente: 

IlFINATA deberá armonizar sus actividades con la política agr~ 

ría y los planes y programas generales del Estado, coordinado 

Gobierno en turno pretendía mejorar no sólo las condiciones -

económicas de la población campesina, sino que también los al 

can c,e s s e e x ten día n al p a í s en gen e r al, ya q u e p la n t e a b a n e a m 

bias estructurales en general, lo que.a la postre vendría a -

ser un reordenamiento de la economía de nuestro país. 

3. ALCANCES SOCIALES 

P a'C a i n.l c.i ar"es.t.a,.afl.a...r t.adQ.~ de,uamn.s .. taner. ~re.s.atl.t.a.lo...,qlle... .,' 

1/ 0.0. N° 228 Tomo 265 del 07DIC979. 
~ 0.0. del 1101C980 Tomo 265 

.......... 
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mos del ya citado decreto 153 10 siguiente: 

"Art. 1. Cuinplen con 1a.función social las tierras cuya exte.D. 

si6n esté dentro de los 1fmites de reserva que establece esta 

ley y que además reúna los requisitos siguientes: 

a) Que la exp10taci6n se haga directamente por su propietario 

o poseedor; 

b) Que la exp10taci6n garantice un mfnimo de producci6n y prQ 

ductividad, de acuerdo a los nivele~ de promedio nacional 

para el producto de que se tiata; 

c) Que la exp10taci6n se efectúe de acuerdo a los planes de 

~: ·desarrollo agropecuario trazados por el Estado; 

d) Que se manejen, conserven y protejan apropiadamente el sue 

10, el agua, y demás recursos naturales renovables; y 

e) Que se cumpla con las leyes laborales y de seguridad so 

cial". 

Vista la concepci6n anterior, pasamos a espetificar los 

alcances que se pretendieron con la implementaci6n de este 

proceso, asf' vemos que estos se encuentran primeramente en el 

decreto 43 preceptuado anteriorme.nte y del cual citamos el 

considerando 111 que dice asf: 

IIQue es necesario implementar la polftica agraria en forma in 

tegr~l a través de un proceso de reforma agraria, orientada a 

1 a .. dig.r:d. fi ca,c.ió.n. .. daJ .. ho.m.b.,r.e, de] ,.c.am.p.o..!!-., . 



, 
cual está contenido en el considerando 111 del decreto 207 el 

cual prescribe 10 siguiente: 

"Que como continuación del proceso de Reforma Agraria Integral 

que se ha iniciado, conviene dictar las m~didas necesarias p~ 

ra erradicar en forma acelerada, los sistemas injustos de ex

plotación indirecta, que impo~e a los cultivadores la obliga

ción en efectivo o en especies por el derecho de explotar la 

tierra, con el objeto de c~ear las condi~iones para que éstas 

puedan adquirir por intermedio del Estado, la propiedad de la 

tierra· que trabajan. 1I 

Al igual que en los alcances económicos, los alcantesso 

ciales pretendidos estaban orientados a la población rural y 

al país en general. 

4. ALCANCES POLITICOS. 

Para finalizar este capítulo, diremos que a diferendia -

de los anteriores alcances, los alcances políticos no han me

recido por part~ del legislador un lugar" primordial; y ésto -

se afirma dado que casi no existe entre todos los decretos r~ 

lacionados con la aplicación de la reforma agraria unaseñall. 

zación precisa de estos alcances," es por esta razón que sola

mente :traemos a cuenta lo que prescribe el considerando III -

del decreto 114, el cual a la letra dice: 

IIQue el citado decreto N° 1 interpretado auténticamente por -
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el decreto N° 7 ambos de la mis~a Junta Revdlucionaria de Go

bierno,no responden totalmente al espfritu de la Proclama ni 

al compromiso contrafdo por la Fuerza Armada de impulsar al -

cambio de la estructura del poder económico, social y politi

co del pals para pasar a una sociedad de amplia participación" 

de todos los salvadoreños ll • 

De 10 expuesto en·el considerando anterior,se deduce -

que en 10 polftico se pretendfa alcanzar una sociedad más pa~ 

ticipativa, mediante el cambio de la estructura económica, y . . 

enlo que atañe al presente irabajo, debe decirse que se lbgr~ 

r f a m e di a n t e el c a m b i o en 1 a e s tr u c t u r a de t e-n e n c i a del a ti e 

rra.-



CAPITULO 11. CONSIbERACIONES DIAGNOSTICAS DE "LA TENENCIA DE 

LA TIERRA, PERIODO 1970 1984. 

A. ESTRUCTURA DE LA TENENCIA DE LA TIERRA, ANTES Y DESPUES 

DE LA REFORMA AGRARIA. 
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Muchos estudios se han referido a la estructura de la te 

nencia de la tierra" en El Salvador", la cual" ha sufrido modifi 

caciones a lo largo de muchas deéadas, desde la época de la -

conquista, pas~ndo por la época independencista~ hasta llegar 

a la constituci6n de nuestra nacionalidad, en donde el perfo

do que sobresale es cuando "El Salvador introduce el cultivo-
l 

del c~fé, el cual es de carácter obligatoriq; y además, se Te 
- -

dan una serie de pr~~rogativas" como ~on exenci6n de impues--

tos municipales y de exportacf6n. Posteriormente, al café se" 

introdujeron otros dos productos orientados a la exportaci6n 

como son el algod6n y la caña de azúcar. 

Henos hecho énfasis en estos tras productos, pues son los 

que tienen m"ayor"'peso de"ntro 'de la economía del sector agra-

rio; y p~r qué no decirlD, dentro de la economí~ nacional, así 

como también el he~ho de que utilizan las mejores tierras con 

vocaci6n agrícola. 

El hecho de señalar los tres productos tradicionales de 
" " 

exportaci6n, es porque su expansi6n se produjo como con$ecue~ 
" . 

cia del acaparamient~ de tierras; y por ende, el régimen de,-
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tenencia en las mismas, las cuales veremos en los numerales -

que a continuación se estudiarán. 

1. CONCENTRACION DE LA TIERRA. 

Dado que la estructura de la tenencia de la tierra en El 

Salvador la hemos delimitado en ~l tiempo, para el c~so el p~ 

ríodo 1970-1984, se tomará como punto de partida los datos del 

tercer censo agropec~ario de 1971; y segujd~mente 1a'informa-

'ción que se tiene con posterioridad a la reforma agraria 1n1-

ciada en marzo de 1980. 

Resulta de imperiosa necesidad el conocer el grado de --

concentración dela tierra que, existía en el agro salvadoreño, 

como también lo es el de conocer la situación ,actual de la --

misma en lo que a concentración se refiere; decimos imperiosa 

n e c e s ida d " dad o q u e s e . h a i n s i s t ido m u c h o _ e n e 1 s en t ido de q u e 

la situación ~recaria en que vive el hombre del campo obedece 

a esta excesiva concentración de la tierra en. pocas, manos; y 

que además h~ dado lugar a una utilización bajo el óptimo de 

este recurso. 

Por otra parte, debemos conocer el extrem~ como lo son -

las unidades con una extensión por debajo de. 10 que se consi

dera adecuada para ser una' unidad económicamente rentable, cQ 
, . 

m o loe s e 1 m i n i' fu n 4 i o . Par a e 1 1 o vea m o s -el 1 . a n e x o 1, don d e 

se ilustra claramente la alta concentración, ya que:1;058.112 ·Has. 
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o sea el 73% de la superficie cultivable del pafs, está con-

centrada en 20.329 explotaciones, las cuales representan úni

camente 7.5% del total 'de §stas; asimismo, se puede ver que -

estas unidades van de 10 y más hectáreas. 

Por otra parte, el mismo anexo nos muestra el polo opue~ 

to; o sea el excesivo desmembramiento de la tierra, o lo que 

se 'conoce tomo minifundio, y~ que 250.539 explotaciones, o --

sea el 92~5% del total~ poseen únicamente el 27% de la super-
-

ficie cultivable del país, es decir 393.781 Has., y que dichas 

unidades v~n.de cero amenos de diez hectáreas; y si a este -

problema, como es el de ser unidades muy pequeñas, le agrega-

mas el hecho de ser tierras de baja calidad, el problema se -

ensancha. 

De lo anterior re~ulta fácil afirmar el alto grado de 

contentraci6n de la tierra que existfa para ese entonces;y 

por consiguiente, la disparidad que lleva consigo en 10 refe

~ente a ing~eso y bienestar social, aspectos que se tratarán 

en el literal B de este mismo capftulo. 

No obstante,lo antes expuesto, alguien podrfa refutarlo 

diciendo que no es confiable el hecho de señalar que un bajo 
. 

porcentaje de unidades posee el mayor porcentaje de la tierra 

cultivable del pafs, argumentando que no se menciona el núme

ro o propietarios que la poseen; sin embargo, este argumento 

e s f ~ c i 1 d e s v i r t u a r 1 0-; en p r i m e r 1 u g a r por q u e cad a un ida d pe.!:. 



tenece á una familia o a una persona jurídica~ las cuales en 

nuestro medio son poco numerosas en relaci6n a la extensi6n -

de tiefra que poseían; y en segundo lugar, cuando se quiso -

implementar el primer proyecto de transformaci6n agrar{a en -

el aHo de 1976, se tenían datos re~pecto al namero de propi~; 

tarios que serían afectados con este proYecto~ tal como se -

puede ver en el anexo 2. 

Hasta el momento, hemos visto como estaba concentrada la 

tenencia de la tierra antes de la Reforma Agraria, ahora vea

mos las modificaciones que ésta ha introducido a dicha tenen-

cia. Para ello, veamos e1 Anexo 3, el cual es sumamente ilus 

trativoy nos muestra que ~a Reforma Agraria a través de los 
. / 

decretos 153,154,842 y 207 ha afectado 6296 propiedades, las~ 

cuales en suma representan 367.441.9 Has., que en términos --

porcentuales equivalen al 25.3% de la superficie cultivable -

del pais;- sin embargo, es de observar en dicho anexo, que la 

reforma agraria ha afectado a .la gran propiedad así como tam

bién ha reconocido al minifundio. 

No obstante lo antes expuesto, el mismo anexo nos mues-

tra que un alto porcentaje permanece sin alteraci6n el cual -

es del orden del 30.6% y que corresponden a la mediana y gran 

propiedad; y si a ésto le agregamos que el artículo 105 de -

la Constituci6n Política de 1983 limita la tenencia de la tie 

r~a a 245 Has., se puede afirmar que se insiste en mantener -

el latifundio. 
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Por lo antes expuesto se puede afirmar que la concentra-· 

ción de la tierra ha sido modificada, aunque a nivel nacional 

es poco sensible el c~mbio. 

2. REGIMEN DE TENENCIA. 

Tomando como base el tercer censo agrQpecuario de 1971; 

y seguidamente introduciendo los datos- referentes a las explQ 

taciones que fueron expropiadas y redistribuídas por la Refor 

ma Agraria, nos dará por resultado cómo ha sido modificado el 

r~gimen de tenenc~a de la tierra prev~eciente en· el aHo an-

tes citado. 

Para ll.egar a establecer el nuevo r~gimen de tenencia, -

se tomaron los datos que nos prdporci~na el Anexo 4, en el -

cual se puede ver que con los Decretos 153,154 y 842 se afec-~ 

taran 320 unidades productivas que abarcan una extensión de -

268.163.6 Has., de las cuales 314 se constituyeron en cooper~ 

tivas, quedando seis unidades productivas sin reporte de asi~ 

nación; no obstante se ha considerado que a~la fetha estas --

seis unidades estarán fQrmando parte del r~gimen cooperativo. 

Asimismo, para determinar cuantas coop~rativas con su ca 

rrespondiente extensióó,~ aportó el Decreto 207, se tuvo que -

tomar los datos del Anexo 5, en donde nos reporta 171 cooper~ 

tivas y para establecer su corresponuiente extensión, se toma 

ron las cifras del Anexo 6. La extensión se estableció a tra 
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vés"'del promedio nacional de la relación beneficiario-tierra, 

circunscrito a lo adjudicado por el mencionado Decreto 207, -

es decir, .que se multiplicó esta relación (beneficiario-ti~~~ 

rra) por el número de asociados en dichas cooperativas: 

1.5 X 4.737, resultado la cantida~ de 7.105 Has. para el sec 

tor cooperado. 

En resu.men: 

N° de' 
e oo' pe r a t i vas 

Decretos·.:153:,154···y 842· 320 

Decreto 207 171 
TOTALES 491 

Has. 
268".163.6 

7.105 
275.'268.6 

Hemos señalado la mecánica empleada para establecer la -

conformación del régimen cooperativo, sóJo nos resta explici

tar cómo se l1egó a establecer las cifr~s correspondientes. al 
. . 

régimen de propiedad. Para ello asumimos en primer l.ugar que 

~l número de explotaciones se mantiene, de donde el número de 

explotaciones correspondientes al régimen de propiedad vendrá 

dado por la diferencia entre el total de explotaciones con el 

número de unidades conformadas en cooperativas; en segundo lu 

gar, para establecer el área que le corresponde al mencionado 

régimen, es de igual manera, o sea que vendría dad~ por la di 

f~rencia entre el total de la superficie cultivable del país 

con el área ocupada por el regimen cooperativo. 

Para el caso de las tierras arrendadas, algunas fueron -
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adjudicadas a los benéficiarios de la reforma agraria ya sea 

en propiedad o pasaron a formar parte del régimen cooperati-

vo. También una tercera opci6n que es el caso de que si no -

fueron afectadas por dicho proceso, sencillamente no las arren 

dan por la incertidumbre de que en el futuro les sean expro--

piadas, esta tercera opci6n por lo que se expuso anteriormen

te nos muestra que encaja dentro del régimen de tenencia en -

propiedad. 

De igual manera'sucede .con el colonato y otras formas en 

el régimen de tenencia del~tierra, ya que, pasaron a ser 

parte del régimen deuen '~ropiedadu, o bien pajaron a forma~ ~ 

parte del régimen cooperatiyo. La sintesis de la modificaci6n 

en el régimen de tenencia de la tierra nos la muestra el anexo 

7 • 

B. LA INCIDENCIA ECONOMICA, SOCIAL y POLITICA DE LA CONCENTRA 

CION DE LA TIERRA EN LA SOCIEDAD SALVADOREÑA. 

1. EMPLEO. 

El empleo a.l igual que el ingreso, constituye un gran --' 

problema para El Salvador, puesto que el desempleo.en general, 

alcanz6 cifras de gran magnitud, 10 cual constituye una de 

las varias características para que se le de-f.ina como pais 
, , 

subdesarrollado, sdtuaci6n que impone la necesidad de expli--
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car las causas de este fen6meno; una de ~stas y que a su vez 

es la de mayor relevancia la constituye la actual estructura 

productiva, predominando en ella la unidad latifundista, la -

cual "fue determinada por la expansión del comercio internacio" 

nal a mediados del siglo pasado, con la consecuente inserción 

de El Salvador a este mercado. Al respecto, Edelberto Torres 

Rivas dice: "Que uno de los supuestos históricos que permiten 

entender cómo se verificó el proceso, es que la participación 

inicial en el comercio a trav~s de productores locales, pro--

ducción generalmente basada en la pequefia propiedad ~ampesina 

para luego convertirse de manera natural o por efecto "de deci 

siones políticas en la gran propiedad latifundista". 1...1 

En efecto, el caf~ que durante va~ias-d~cadas tuvo una -

fuerte demanda externa, provocó los incentivos para que el --

cultivo de este producto ocupara grandes extensiones de tie-

rra; posteriormente y en las mismas circunstancias son dedica 

das grandes extensiones de tierra para el cultivo "del algodón 

y la cafia de azOcar; con esta estructura productiva y teriien

do en "cu.inta que por la naturaleza del ciclo productivo dees 

te sector, resulta que el empleo, sea en su mayor parte de ca 

rácter estacional, 10 cu"al se traduce en un alto desempleo; y 

si a ~sto le agregamos una población creciente y un sector in 

dustrial incapaz de absorber la mano de obra que desecha el -

"sector agrícola, se deduce que el problema alcanza una mayor 

1j Torres Rivas, Ede1berto. Interpretación del Desarrollo Social Centroa 
mericano. 2a. Edición, 1975. EDUCA, Pág. 59. 

.~ 
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dimensión. 
I 

" La lectura sintética del problema antes mencionado la PQ 

¡demos ver en el Anexo 8 en donde el sector agropecuario en g~ 
! 

neral nos reporta para el aHo 1978 un coeficient~efectivo de 

desocupación del 49%, el cual se ha mantenido hasta el aHo de 

1982, a excepción del afio 1980 en donde se redujo,pues llegó 

al orden del 39%. 

H~sta aquf hemos sefialado en valores relativos el alto -

desempleo en el sector agropecuario en general; sin embargo, 

resulta interesante cónocer qué ocurre con el empleo en el -

~ector reformado, circunsc~ito a la denominada FASE I de la -

Reforma Agraria_ Aquf el problema es ~an más grande, lo cual 

está" expresado en·el: Anexo 9; en donde, como puede verse 1 a d~ 

socupación alcanza la cifr~ del 61% para el aHo agrfcola 80/81 

y cuya tandenciaes ascendente siendo asf que para el aHo a -

grfcbla 82/83, nos arroja un 69.5% de desocupación. Obsérvese 

que la desocupación en el" sector reformado es superior a lo -

apuntado por el sector a~ropecuario en general. 

Interesa por otra parte, ver concretamente como ha e~olu 

cionado el sector industrial respecto al empleo. Para ello -

véase el Anexo 10, el cual nos expresa que de 1975 hasta 1980, 

la desocupación prácticamente ha permanecido constante, siendo 

del 6.1% para e] primer aHo y de 8.7% para el último afio, lo 

c u al, a par e n t e m e n t e e s h aTa g a do r; sin e m bar 9 o, n ó t e s e "q u e p a

ra el mismo perfodo el grueso de la población está sub-emple~ 



da, siendo así que para el primer año el sub-empleo comprende 

el 75.3% de la P E A; Y del 80.1% de la población ocupada, a

simismo para el dltimo año del período, el sub-empleo tiene -

la magnitud del 65.1% de la P E A Y del 71.3% de' la población 

ocupada. Como puede observarse, el descenso de la sub-ocupi: 

ci6n con respecto a la.población ocupada es del 8.8%; sin em

bargo, no creemos que ni siq~iera. se haya mantenido en los a

ños subsiguientes, sino que lo más seguro es que haya aumenta 

do la sub-ocupación en dicho sector. Esto, obviamente se de

duce porque debido al conflicto socio-político en que vive --

nuestro país, el cual' encuentra mayor agudeza en el área ru--

ral, de donde trae como efecto una migración rural-urbana. 

2. INGRESO. 

El ingreso está determinado por el pago a los factores 

que son utilizados en el proceso producti·vo y constituye un -
~ '. . 

¡ indicador por el cual podemos interpretar los diversos estra-

tos, de. acue~do' a sus condicjones de viday más específicamen 
1I te, en el ingreso per-cápita, que depende directamente"de la 

población y de cómo están distribuidos, los medios de produc-

ci6n. 

El sector agropecuario es el más importante de 1 a Econo-

I! mía Salvadoreña, por cuanto es el generador de los principa--

les productos de exportación y los productos de 1 a Id i eta bási 



"78 

ca de la población, lo que determina su importancia, por el -

valor gen¿rado en ~us actividades. 

Hemos analizado por medio del Anexo 11 el ingreso gener~ 

do por todos los sectores que conforman la· economia del pais' 

; a precios corrientes; se puede ver la importancia en cuanto 

a su magnitud de cada uno de los sectores, siendo el sector -

agropecuario el que aportó en promedio el 26% del total del -

valor generado en el pafs durante' el periodo 1976-1983; si -

guiendo por orden de importancia, el sector comercial e indus 

tria manufacturera. 

Es importante analizar c6mo está eitructurado el ingreso 

agropecuario; entendiéndose como ingreso agropecuario.: IIAla 

suma de los valore~ agregados provenientes de las diversas a~ 

tividade$ productivas del sector; compr~ndiendo en consecuen

cia la remuneración de .los· factores tra~icionales que intervi~ 

nen en el proceso productivo. 1I 1/, por 'cuanto nos determina -

cu41 es la tendencia de cada uno de lo~ subsectores, as' ob--

s e r v am o s 1 a s v a r i a c ion e s e n e 1 i n g r e s o' a par t i r del o s c a m --

bias estr-ucturales en el agro salvadoreño. 

El anexo 12 nos muestra el ingreso generado por el Sec--
. . . . 

tor 'Agropecuario, por subsectores de origen, siendo el subse~ 

tor AGRICOLA el determinante por sus actividades productivas. 

A nivel' global su participaci6n promedio del periodo 1974-1979 

e s del 82. 1 %, 1 o c u al p r i n c i p a 1 m e n t e es gen e r a d o por los pro -
. . .... \ ... 

11 Diagnóstico Agropecuario 1965-1975. Tomo l. M.A.G. 
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duetos tradicionales de exportación, especialmente café'yla~-gC) 

dón. A partir de 1980 el ingreso del subsector agrícola se -

reduce, en 1983 a un 74.2% o sea, al nivel más bajo que el -

del primer aHo.Los demás subsectores han mantenido sus ni~e 

les de participación. 

Analizaremos como se_distribuye el ingreso agropecuario 

en t re 1 a f a mil i a r u r al, 1 o q u e de te rm i na c u a 1 e S' el ni ve 1 de 

vida de la famjlia campesina. 

En el Anexo i3 se denota que el ingreso bruto agropecua

rio no está distribuido en forma equitativa; las familias ~in 

tierra y los pequeños agricultores obtienen en promedio ingre 
. 

s o s a n u a 1 e s m e no r e s a rt 1 .. 5 O O . O O, 10m á s g r a vea ú n e s q u e re-

presentan el 68.9% de las familias que viven y se desarrollan 

en el agro salvadoreHo. Por otro lado, el 0.9% de las fami-

nas del sector rural, se distribuyen el 27'~7% de" tiPtal de -

, ingresos generados por el sector, obteniendo algunas familias 

ingresos promedios de rt 224.465.00 al año. Presentando una -

desproporcionada brecha en la dfstribución del ingreso agrdp~ 

cuario. 

Además podemos ver como se distribuye el ingreso Per-Cá

pita, y tal c'omo lo dice el Diagnóstico Agropecuario Ifbajo el 

supuesto de que el ingreso agropecuario se distribuye entre -

la población rural". 

En el Anexo 14 se puede observar como ha variado el in--
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g re s o p e r -c á p ita r u r a 1 na c ion a.l; e n 1 9 7 8 fu e de ~ 7 5 3 . O O , en 

1979 se elevó a ~892.00,- osea, el 18.5% con relación a 1978; 

los siguientes aHos declinó, baja~do drásticamente en 1982 a 

~ 663.00, o sea, a-una tasa_ del 12% en relación al primer aHri 

analizado. Tambi~n podemos observar que en algunas zonas co-

mo la paracentral y oriental es sumamente bajo, 10 que prevee 

una situaci6n más cr1tica que las -demas regiones. 

El ingreso agropecuario a nivel nacional ha mostrado re

ducciones a partir del aHo -1980, lo mismo el ingreso per-cápi 

ta, aunado a ~sto los ingresos reales se han deteriorado por 

el proceso inflacionario, de donde es de esperar que la situa 

ci6n económica de la poblaci6n:sea cr1tica, determinándole p~ 

trones de consumo por debajo del nivel de supervivencia. 

Por otro lado la mala distribuci6n ~el ingreso genera 

por s1 mismo, un bajo poder de compra de la población, §sto -

hace ~ue el mercado interno se reduzca, generando un deterio-

I1 ro en 1 a econom1a en general. 

3 • P RO O U e e 1 ON • 

Eri general, la crisis en:~ue hoy vive. nuestro pa1s, en--

e u en t r a los c i m i en t o s de s u a g u d iza coi ó n en los a H o s 1979 Y --

1980;. yen lo relativo al tema aqu1 seH-alado, como es el de -

la pro-ducción, debemos enmarcarlo a. los---dos sectores más im-

portantes de la econom1a nacional como son el agropecuario y 

BIBLIOTECA CF:NTRAL 
UNIVERSID-'D DE EL S"l VAOOR 
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el de. la in~ustria manufactufera, dado que una expansi6n o 

contracci6n del primero influye en cierta medida en el segun

do de los mencionado~ sectores. Asimismo, debe tenerse pre-

senteque son éstos los que realmente producen. 

Esto a dif~rencia dél sector comercio, que si bien es 

ciertQ que éste o~upa ~~ lugar preponderante dentro de la com 
. ~:. 

posici6ndel producto territ6rial bruto, también es cierto -
I 
~ue es el ~ue menos valor agregado incorpora al producto gen~ 

rada por los sectores agropecuario e industrial. 

Se~uidamente, y para una mejor comprensi6n del problema 

aquí planteado, resulta necesario esbozar los niveles de pro

~ucci6n habidos en. los afias anterioresa·los afias de 1979 y --

1980 .ylos posteriores a éstos, lo que nos ~ermitirá compro--. . 

bar la afirmaci6n expuesta al inicio de este literal. Para-

e.llo véase el Anexo 15, el cual nos muestra que entre· 1976 y 

1978, 1 a .. p r o·d u c c i 6 n del s e c t o r ~ gro p e c u a r i o e x p e r i m en t a· i n c r ~ 

mentas para cad~ uno de los productos sefialados en el mencio

nado anexo, es decir, tanto para los productos tradicionales 

d e e x por t ac.·i 6 n e o m o par a los g r a n o s b á sic o s, 10m i s m o s u c e de 
. . 

para la actividad pecuaria; pero a partir de 1979 comienza a 

notarse un descenso en los productos. tradicionales de expor-

taci6n.,. tales como el algod6n y .la cafia de azúcar, el mismo -

descenso exp~~imenta la producci6n de ganado vacuno y porcino. 
.. . 

El descenso antes mencionado para el afio 1980 ya no s610 

abarca a lb~ tres productos tradicionales de exportaci6n, 'si-
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no ~ue también a ciertos granos b~sicos como es el frijol. 

Sin embargo, la crisis de este sector se encuentra gene~ 

I ralizada en el año 1983, en donde todos los productos agrope

cuaribs· han experimentado una merma considerable en su produ~ 

ción, en relación a los años anteriores. 

Esta situación es idéntica para el sector manufacturero, 

pues tal como lo muestra al Anexo 16, el P T B generado por -

este sector va increment~ndose ent~e 1976 y 1978, encontrando 

su primer descensri ·en 1979 el cual continQa. hasta el año in--

vestigado~ el cual es el año de 1983. 

Obsérvese la siguiente comparación, la cual puede comprQ 

barse en el ya citado Anexo 16: para 1976, el P T B era de ~-

. ~ 628 .. 587.000; y: para 1983 fue de ~ 476.200.000, 10 que refle 

! ja una enorme contracción experimentada por el sector indus-

trial. 

Por otra parte, es de poner en relieve que paralelo a ·es 

ta contracción general ,. especfftc~mente en el año 1980 ocurren 

dos hechos, como son el rec·rudecimiento del! confl i cto socio-' 

polftico, ~ue. venfa padeciendo nuestro pafs y la ejecución de 

reformas estructurales, particularmente la Reforma Agraria. 

4. SALUD. 

En El Salva.dor, la salud de-ra población ha sido· uno de 

los ma.l'es crónicos que padece, especialmente la población ru-
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ral en donde la mayorfa se mantiene en un estido de anemia prQ 

vocado principalmente pbr un déficit en el consumo mfnimo de 

calorfas diarias para subsistir. 

La sal~d constituye un indicador por el cual podemos es

tablecer que nivel de desarrollo ha alcanzado un país, puesto 

que la s~lud es un factor importante para su desarrollo. Al 

respecto,. la Organización Panamericana de Salud nos dice: uEl 

nivel de desarrollo de un país esta estrechamente relacionado 

Icon:la calidad de vida ypor lo tanto con la salud de una po-

~laci6n";!/ Esto obliga a las instituciones invblucradas en 

la salu~ del pueblo para implementar programas de salud ten-

die.ntes a elevar los niveles de vida; dismi·nuir la tasa d~ .~~ 

mortalidad infantil; mejorar el estado nutricional y mejorar 

las condiciones ambientales de la poblaci6n en general y eSp~ 

cialmente la de. la poblaci6n rural. 

La mortalidad infantil, es uno de los indicadores utili

z a d o s· par a m e d i r e 1 n i v e.l del a s a 1 ud, e n e s p e c i a 1 y e 1 d e s a -

rro.llo econ6lj1ico y social en general de un país. En El Salva 

'dor, podemos observa.r.la situación. siguiente: En el Anexo 17, 

la mortalidid enninos menores de 5 anos en 1983 indicaba el 

44 . 8 por cad a m i1 . n i n o s na c i do s; 1 a m o r tal ida d pro por c ion a 1 -

enninos menores de 5 anos es de 25.8% para el ano 1983, o 

sea, que del total de persona~ ~ue fallecieron en ese ano, el 

25.8% no ha.bían ·cumplido los 5 años. 

y Revista Las Condiciones de Salud en Las Américas. 
1977/80. OPS. OSP. Of. ·Rég. de la OMS,- ·1982. 
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Si bien es cierto que se ha reducid~ respecto a los anos 

anteriores, falta hacer bastante pa~a reducirlo más. 

El déficit en el consumo mínimo de calorías diarias nece 

sarias, se refleja en la desnutrición de la población, espe-

cialmente en la menor de tincri anos; en el Anexo 18 se obser-

va una tendencia creciente de la población desnutrida menores 

de cinco anos; esta situación se agrava en la población rural, 

ya que sus ingresos no' le permiten obtener los bienes que le 

suministren las calrirías y proteínas necesarias para su desa-

rrollo. 

La buena salud de la población también depende de los re 

cursos físicos y humanos con que cuenta el país para hacerle 

¡frente a la demanda de ellos. 

El anexo 19 muestra la deficiencia que hay- en el recurso 

cama hospitalaria; la zona central, paracentral y oriental no 

alcanza a tenef una sóla cama por cada 1000 habitantes y sien 
I 
do la Regi~n Metropolitana la: Gniea con que cuenta con 3 ca--

mas para cada 1000 habitantes. Esta situació~ se agudi~a con 

~la población rural en donde no tienen acceso a estos servi --

cios. 

Por otro lado, el recurso humano presenta la misma situa 

ción, dado que el nGmero de médicos es reducido y no alcanzan 

a cubrir la demanda de la poblaci6n. El Anexo 20 muestra la 

distribución geográfica de los médicos presen~ndo que más 

del. 50% del total de médicos del país, ejercen la medicina en 
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San Salvador; presentando para las demás regiones un total a

bandono de los servicios médicos .. En algunas regiones del 

pafs, hay un médico para 24.000 habitantes, lo que refleja un 

abandono casi total del servicio médico. 

En este contexto se puede determinar que la situación g~ 

neral de la población en 10 que se refiere a la salud, es de

primente, particularmente la de la población rural, la cual ~ 

¡se desarrolla y vive en condiciones altamente negatiVas.y que 

por su situación económica y ubicación geográfica noti~ne. a~ 

ceso a la atención médica. 

Todos estos factores negativos que presenta la población 

'salvadoreña, es producto de' la mala distribución del ingreso 

que se genera en el pafs. 

5. EDUCACION. 

Los niveles de analfqbetismo representan otro de los tan 

tos problemas sociales que viene padeciendo nuestra nación; -

sin embargo~ ha habido esfuerzos encaminados a palear este --

problema, los cuales están expresados en el Anexo 21, el cual 
.. 

'muestra que la tendencia en cuanto alnú"mero de alumnos aten-

didos en los diversos niveles por el sector público es de for 

ma ascendente, ~uesto que en 1977 fueron atendidos 942.360 a-

l u m n o s yen 1 9 7 9 s e e 1 e v ó a 1 a c i f r a del. O 4 9 . 5 7 7 . N o o b s - - j" 

tan te, y al i 9 u a 1 q u e 1 a pro d u c ció n, 1 a po b l'a ció n a ten di d a e o 
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1I 

!mie"nza a declinar en 198"0," pues para este año, la población -

atendida llega a ser de 917.631; sin embargri, en los años po~ 

teriores comienza nuevamente la tendencia ascendente, puesto 

que el n~mero de alumnos atendi"dos en 1982 fue de 809.068 y ~ 

de 995.653 para 1984. 

Conforme se mencionó antes, el comportamiento irregu~ar 

que ha experimentado la educación en lo referente a la pobla

ción atendida, nos refleja un" panbrama sombrfo para el perfo-
1" -

Ildo" citado; y aún más, si nos remitimos al Anexo 22, el cual -
Ii 

;nos muestra que según loas proyecciones de analfabetismo plas

imadas en el mismo, éstas expresari un analfabetismo creciente, 

"¡puesto que para 1975~ la población analfabeta" representa al -
I 

"40.6% de la población mayor de 10 años; y para 1984, se esti-

ma en 51.1%. Este aspecto viene a ser una caracterfstica más 

del grado de subdesarrollo en" que vive nuestra nación, y por 

consiguiente, los males que lleva consigo, como en la escasa 

I,posibilidad de ingreso a mercados de trabajo de los sectores 
11 

iformales de la economfa. 
11 " 

~ E_ste sombrfo panorama alcanza un mayor grado en el área 

~"rUral, da~o 

Iparte de la 

~ue es allf donde se encuentra asentada la mayor 

población de nuestro pafs. 

:1 

"' 

6. VIVIENDA. 

Los estudios" realizados con anterioridad a la Reforma A
graria, "nos muestran que la concentración de la tierra en po-



cas manos. ha tenido como resultado una inequitativa distribu

ción del ingreso en el área rural, lo que presupone que la 

gran masa de la población campesina tenga un bajo ingreso, y 

por consiguiente, le sea i~alcanzable el procurarse. Ona nece

sidad básica como es el de la vivienda. 

Esta necesidad debe interpre·tarse.como una vivienda dota 

da de los requisitos mfnimos, que deberá contener, como ser ~ 

construfdas con ladrillo y cemento y dotadas de los servicios 

básicos, tales como agua por cañerfa y alumbr.a:do, eléctrico; 

caso contrario, se considera inapropiada, y por ende, estará 

conformando 10 que aquf se denomina déficit habitacional. Los. 

: req~isito~ m!nimos. aqu~' señalados son válidoi también para las 

áreas" urbanas, en donde-este problema social" también existe. 
. . .. . 

Otro aspecto ~ue- debe señalarse es el ef~cto que produce 
- . . 

en el sectof urbano, la condición precaria de la población ru 

ral;" y es el de que por esta misma condición, emigra a los 

centros' urbanos en busca de mejores oportunidades, lo que trae 

como consicu~ncia el ensanchamiento de este problema .social -

. en el· área tirbana. 

Comn se dijo anteriormente, el criterio aquf utilizado 

para establecer el déftcit habitacional lo conforma la caren

cia' de los requisitos mfnimos que deberá contener cada unidad 

habitacional, asimismo debe considerarse el hecho de familias 

que no son propietarias de este bien, pero en aras de exponer 
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los aspectos prioritarios de la población salvadoreña, no a--

hondaremos en este aspecto. ". 

Los Anexos 23 y 24 muestran en forma numérica que a tra-

vés de los años este problema va en ascenso para los dos sec-
.. -

tores,siendo el sector rural el que exhibe una situación agu-

da; pues como 10 ilustra el Anexo 23, el déficit de vivienda 

acumulada para este sector era para el año 1978 de 362.375 u

nidades pasando en el año de 1983 a la cifra de 421.606 uni-

dades habitacionales. 

E.1 comportamiento del déficit habitacional urbano, tal -

como 10 muestra el Anexo 24, varia un tanto con respecto al 

sector rural, ya que" en los primeros tres años o sea de 1978 a 

1980 nos muestrai:un .orden ascendente o sea que de un déficit para 

el primer año que es de 168.844 unidades pasa en 1980 a ser -

de 179.296 unidades habitacionales para luego descender a 

173.519 unidades, las cuales corresponden al:'año de.1983. 

No obstante, debe notarse que el déficit acumulado de ~~ 

1983 es superior al de 1978 en 4.675 unidades habitacionales, 

10 que significa que el orden ascendente del mencionado défi-

cit se mantiene. 

7. POBLACION. 

El problema aquí planteado, como es el de la población 

en El Salvador, exige prioridad para resolverlo, pues de la---= 
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región centroamericana es el más densamente poblado, ya que -

IIla·estimación realizada para mediad,os de 1984 era de 223 ha

bitantes por kilómetro cuadrado, lo cual puede verificarse si 

se contrasta con la registrada para toda la región centroame 

ricana la cual se estima en 51 habitantes por kilómetro cua--

-drado ll • 1/ Ahora bien no sólo es el hecho de señalar lo den~ 

samentepoblado que es, sino que l~ m~yor parte de la pobla-

ción vive en condiciones ·deplQrables particularmente la rural. 

Si bi.en es cierto que este problema exige que se tomen -

medidas en un período relativamente corto, lo es también el -

hecho de que el problema es sumamente complejo, dado que lIel 

comportamiento de las variables demográficas, está asociado -

principalmente con' factores económicos, sociales, culturales, 

y políticos; en la medida que~ se produzcan cambios sustancia-

les en estas variables, así se tendrán modificaciones en las 

tendencias de las variables demográficas ll ; ~/ 

En cuanto a la incidnecia de la concentración de la tie-

rra en el aspecto poblacional debemos tener presentes dos. as

pe c t o s _: 1) Q u 'e 1 a m a y o r par t e del a po b 1 a ció n s e en c u e n t r a en 

el- área rural, la cual según .lIfuentes oficiales para el año -

1980 era del 53% de la población total" 1/. 2) Que el proble-

ma demográfico está-asoci~do con factores económicos, socia-

les 'culturales y políticos; de acuerdo con estos dos aspectos 

y a lo señalado en los numerales 2 y 5, resulta fácil inferir 
- - - - - - . 

. , \... . . 

1/, Crecimiento y necesidades básicas de la población. Dirección Ejecutiva de 
- Planificación.Depto.de Población,S.S.,mayo 1984:Pág. 4. 
2/ Crecimiento y necesidades básicas de la población~ Idem pág. 6. 
31 Edgar Alonso Menjívar A.Tésis.Planteamientop/incorporar al trabajador 

agrícola de E.S. a un sistema dI" Sp(]llrO Sor;;:¡l_ 111=", 100/1 
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que la concentración de la tierra ha sido un importante factor 

para que exist~ en la mayor parte de la población rural un ni 

vel de ingresos sumamente bajo, lo que a venido a crear'¡]a necesidad en 

los jefes de familia de procrear una familia numerosa para au' 
.. " 

mentar la fuerza de trabajo y por consiguiente, ~umentar el -

ingreso del grupo familiar. 

Otro aspecto que debe señalarse es que por esta misma 
I 

circunstantia, o sea ~l bajo nivel de ingresos, la posibili--

dad de procurarse una educación meridiana es escasa o nula, .-

lo que viene a redundar en el desconocimiento de la planifica 

ció n f am i1 i a r. 

De lo expuesto se puede estraer que la base de este pro-

blema poblacional" ~stá -dado por el aspecto económico en que 

ha vivido nuestro país. 

Lo señalado anteriormente, es aplicabletambi~n para la 

población urbana, es decir que está determinada por el aspec-

to económico. 

El Anexo 25 nos muestra un crecimiento acelerado de la -

población, el cual es producto de altos niveles de fecundidad 

y.bajos niveles de mortalidad. 

Hemos expuesto en una forma somera lo que este problema 

significa, ya que cada uno de los problemas sociales que lle

va con~igo una excesiva población están contemplados en los -

restantes numerales de este mismo literal. 

a;:;:¡ 
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8. ALIMENTACION. 

Este problema está íntimamente relacionado con el ingreso 

y la educ~ci6n, pu~sto que . ~n mejoramiento en el nivel 

de ingresos y su correspondiente educaci6n, corresponderá una 

dieta alimenticia que resultará en un mejoramiento en la nu-

trici6n de la p6blaci6n y:viceversa. 

Lo anterior es de suma importancia, pues con una alimen

taci6n adecuada, es de esperarse un mayor rendimiento de las 

pe r s o n a s e n- gen e r al, a s í c o m o t a m b i é n e s de. s u pon e r q u e a u m e.!!. 

te la esperanza de vida de éstos. 

El problema de la desnutrici6n en El Salvador es de gra.!!. 

des pr6porciones, acentOandose más en el sector rural, pues -

s~gan investigaciones realizadas por el Ministerio' de Salud -

Pública y Asistencia Social, para el año de 1976 en el área -

rural se encontr6 que el grupo más vulnerable son los meno~es 

de 5 años r se estim6 que alrededor del 74.4% de esa poblaci6n 

padecía algúh grado de desnutrici6n, en diferentes grados".l/ 

Para tener un panorama más ampJio véase el anexo 26 en -

donde el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social esti 

m6 para el año 1979 una pobl aci6n de 621. 7 mil es de nHtnOres -

de.5 años con algún grado de desnutrici6n. 

E s d 9.-m e n c ion a r s e t a m b i é n, q u e e 1 I a s pe c ton u tri c ion a 1 

.1/ Crecimiento y necesidades básicas de la poblaci6n. Direcci6n ejecuti
va de Planificaci6n.Dpto. de Poblaci6n. S.S., mayo de 1984. Pág. 28. 
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tiene otros vinculas. como 10 es con la producción; y el costo 

de €sta, resulta importante, ya que en los dos Qltimos afias -

és·ta a· disminuido debido ·al incremento de los costos de los -

pr6ductos para la P?blac·'6n que los consume, los cuales están 

resumidos en lo que se denomina dieta básica promedio. 

Para tener ~na idea clara del deterioro del poder adqui

sitivo que sufre la población. de bajos ingresos, véase el A·

nexo ·27 en donde nos muestra que el: costo anual por familia 

de la dieta básica para 1976 era de ~ 1.949.10 pasando en 

1981 a ser de ~ 3.320.91. 

Seguidamente veamos el otro aspecto negativo que sefialá

bamos anteriormente como es. el de una producción de alimentos 

en djsminuei.óri.J; y ·que-_aunado con una población cre.ciente, nos 

viene a dar como resultado un déficit en la disponibilidad .. 
-

per-c4pita de ·al·gunos alimentos. ·Dicho déficit está conteni-

do en. el- An.exo 28, el cual nos muestra que entre los afias 

1978 y 1982 de los seis alimentos básicos que regist~a dicho 

an.exo, 5ólo dos. de ellos han experimentado una disminución en 

·su déficit, -no obstante ob5érvese que en general· el déficit 

persiste para los seis productos. 
. . .. . 

9. PODER ECONOMICO y PODER POLITICO. 

El· Salvador, un pais eminentemente agrfcola, que produce 

bienes principalmente para la exportación, los cuales requie-

BIBLIOTECA CENTRAL 
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ren grandes extensiones de tierra y de buena calidad, así co-

mo también de mano de obra más temporal que permanente~ redu~ 

da en que la producción no sea orientada al mercado local si

no al internacional, en el cual el precio de estos productos 
.. -

sufren grandes fluctuaciones ocasionando grandes repercusio--

nes interrias, ya que la economía basada ensu mayor parte en 

dichos productos,. la lleva a contracciones o expansiones. 

En este marco de cosas, el recurso tierra es concentrado 

en forma desproporcionada por quienes no la trabajan directa

mente y siendo que unos pocos poseen la mayoría de las tie -

rras produc~va·s del país y demás recursos productivos, tam-

bién lo es el de que la' mayoría de· la población- sólo posee la 

fuerza de trabajo, la cual es ofrecida a· la gran empresa agrí 

cola en pertodos de tiempo extremadamente cortos o destinada 

a su pequeña parcela de tierra y de baja calidad (aquellos po 

cos que poseen) la que no es capaz de' satisfacer las necesida 

des de la unidad familiar en '·0 referente a una producción ra 

zonable . 

.. S~guidamente y siendo que hay unos con propiedad sobre 

los recursos y otros tan sólo el· derecho a ofrecer su fuerza 

de trabajo, ésto nos dice que el ingreso generadó en el proc~ 

so productivo es repartido conforme a la propiedad sobre los 

recursos, ello queda confirmado cuando citamos el primer in--

forme de las Naciones Unidas, el cual expresa que el 48% del 

P T B lo recibe el 92% de la población y el 52% lo recibe el 
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8% de la población total. 

Lo anteri6r nos muestra que la mayorfa de la población 

vive en la miseria, mientras que una minorfa es privilegiada 

económicamente, asimismo decide que actividades polfticas, -

económicas y sociales deben hacerse con el objeto de mantener 

el STATUS Qua, y por otra parte dándole al trabajador lo mfni 

mo posible pa~a recup~rar su fuerz~ de trabajo gastada en el 

proceso pro~uctivo. 

Esta concentración de la riqueza a trav~s de la propie-

dad sobre la tierra deriva en que un pequefio grupo tome las -

medidas necesarias para el control del poder polftico del es

tado, para. que ponga en práctf~-a acciones que permitan que só 

lo beneftcien al sector que ostenta el pode~ económico y polf 

tico, tales como: bajo salario mfnimo, bajas tasas de impues

tos sobre las exportaciones, cr~ditosbancarios blandos (ya -

que la banca es' un ap~ndice de este pequefio grupo), leyes re

presivas y .excl~yentes de la organización campesina, cr§ditos 

orientados a los cultivos tradicionales de exportación, etc. 

Lasup~emacfa de una clase sobre otra obedece a aquella 

que tiene el poder económico y polftico dentro de la estructu 

ra social salvadorefia. 

Sin embargo, esta clase privilegiada que posee tanto el 

poder económico como el polftico, se ve desplazada de su 

STATUS c.on el movimiento insurreccional del 15 de octubre de 
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1979, el cua 1 a través de, 1 a Procl ama de 1 a Fuerza Armada per 
, -

fila decisiones de carácter económico y político, tendientes 

a establecer una sociedad más justa para los salvadoreños, t~ 

les como la Reforma Agraria, Bancaria y de Comercio Exterior, 

las cuales tiene~, como objetivo fundamental el de solucionar 

muchos de los problemas que padece nuestra sociedad, mediante 

la redistribución de la riqueza y a la vez fomentando una so

ciedad más participativa. 

En' aras de darle una"mayor concreción al presente capítu, 

l~, debemoi tener presente, que los auges y contracciones que 

ha experimentado la economía salvadoreña a través de su histo 

rta, han sido determinados en gran parte, por los precios pre 

valecientes en el mercado internacional para los productos 

tradicionales de exportación, principalmente el café, ésto es 

comprensible debido a que en la estructura productiva del 

país, el sector predominante ha sido el sector agrícola, al -

interior del cual los d~ mayor peso han sido los mencionados 

productos. 

En el esbozo que se hizo en los numerales que preceden -

se nota que entre 1976 y 1978 hubo un crecimiento moderado en 

los volúmenes de la producción agrícola, pero a partir de 

1979, dichos volúmenes comienzan a declinar; la misma situa-~ 

ción exhibe el sector manufacturero, lo cual quedó expresado 

a través del P T B en dicho sector. Esta declinación genera-
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lizada con los males que lleva consigo; tienen como resultan

te la agudización del conflicto socio-polftico y la ejecución 

improvisada e inconsulta (con los beneficiarios) de la Refor

ma Agraria. 

Sin embargo, lo que interesa en el período estudiado, es 

det~rminar las causas que dieron origen a los problemas aquí 

planteados y que los padece la sociedad salvadoreña, ello en

cuentra sus cimientos en la estructura productiva, la cual se 

expuso antes, el predominio ha correspondido al monocultivo -

orientado al mercado internacional. 

Dicha estructura, en su accionar ha tenido como soporte 

una elevada concentración de la tierra, lo que ha traído como 

-consecuen~ia una desigual distribución del ingTeso en el-sec

tor·agrícola. 

Asimismo p6r estar orieritada al mercado internacional ex 

pone a la economía a una alta vulnerabilidad, ya que está co~ 

dicionada a los altibajos de. los precios de dicho mercado; p~ 

ralel.amentey debido a su ~iclo productivo, tales cultivos no 

permiten empleo de carácter permane~te, lo que deviene en una 

alta tasa de desocupación, y si a ésto le agregamos una pobl~ 

ción en constante aumento, los problemas alcanzan· una mayor -

dimensiono 

Las causas antes apuntadas son de suma importancia; sin 

embargo, la situación precaria en que vive la población salv~ 

doreña y ~an mis, el hombre del campo, no sólo obedece a ellas, 
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sino que también a los bajos niveles de producción nacional -

reflejado a través del valor ag.regado generado en el país, y 

en un año normal como se consideró el año 1978, al cual se le 

calculó ~. 7.6~2.157.000 (a precios corrientes) y con una po-

blación de 4.283.000 habitantes se tuvo un ingreso peraápita 

anual de ~ 1.795.00 el cual· resulta insuficiente para llevar 

un nivel de vida aceptable.-

.. ~ 
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CAPITULO 111. CONCLUSIONES Y PROGNOSIS. 

CONCLUSIONES. 

1°. No obstante que se ha ejecutado la primera fase de·· 

la Reforma Agraria, aún persiste un alto porcentaje del recur 

.so tierra. que no ha sido incorporado a este proceso; 10 que -

permite visualizar, que todavfa se mantienen los extremos de 

riqueza y pobreza en el agro salvadoreño~ 

Sin embargo, el sostener que debeejcuta~se la segunda -

f~se de este proceso requerirfa para ell& de una evaluaci6n.·

compteta y veraz de lo realizado a la fecha; asi como tambi~n, 

debe tenerse presente que sin estabilidad polftica, no pueden 

esperarse resultados alentadores de las actuales ni:de las fu 

turas medidas que requiere este proceso. 

2°. Respecto a la hipótesis general que nos hemos plan

teado, como es liLa RefQrma Agraria ejecutada en 1980, más que 

una medida e~on6mica, es una medida politica tendiente a redu 

cir los conflictos socio-politicos en El Salvador". 

Concluimos 10 siguiente: Que el actual proceso de Refor

ma Agraria fue iniciado exactamente cuando. el conflicto so -

cio~po~ftico·se habfa agudizado, lo que nos permite afirmar -

q u e tal m ed ida e s de ca r á c ter po 1 i tic o .- Tal h i p 6 t e s i s f u e a

ceptada en base a las premisas si"guientes: 
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- Como continuación de este proceso es ejecutada la ter

cera fase de la Reforma Agraria, la cual resulta contradicto-

ria si. se contrasta con los estudios realizados en e~te campo, 

que manifiestan que el minifundio es un dbstáculo para la mo

dernización de la agricultur~, y precisamente es esta fase la 
.... 

que dinamiza la proliferación d~ tales unidades. 

Lo expres~do en el párrafo anterior queda explicitado al' 

seHalar las limitaciones que contienen di~has unidades, tales 

como-: 

- Minifundios de tierra pobre. 

Imposibilidad de poder desarrollar economías de escala. 

- Dificultad para -hacer obras de conservación de suelos. 

Asimismo' debe'· tomarse-en-'cuenta que por los rasgos que 

presenta el actual proceso de refo~ma agraria y tal como se -

mencionó enel capítulo I del presente trabajo, la tipifica--

ción corresponde a la de una reforma agraria convencional, la 

mencionada tipificación claramente expresa que este tipo de ~ 

acciones constituye una medida de tipo político. 

Como se dijo antes, este proceso despega en un mGmen-

too en que las condiciones- eran totalmente adversas para lo -

grar los objetivos de una auténtica reforma- agraria; asimismo 

por el hecho de haber 'propiciado y reconocido el minifundio, ... 
nos evidencia ~ue el objetivo primordial era el de atenuar el 

con f 1_ i c t o . 
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3°. En 10 referente a la hipótesis liLa reforma efectua-

da en el régimen de tenencia de la tierra en El Sa"lvador, ca-

rec~ de integración y uso racional de todos los recursos eco

"n6micos, menteniendo una injusta distribución de la riqueza -

del país", se acepta en basé a las siguientes premisas: 

La reforma agraria se inicia en forma sorpresiva, tal 

es el caso que ni los mismos beneficiarios consideraban que -

fuera una realidad, ésto nos muestra que el elemento activo -

como lo esla poblaci6~ beneficiaria no estaba preparada para 

llevar a cabo tal ~mpresa, 10 que nos viene a evidenciar que 

no exis~ía un plan concreto en donde se considerará una verda 

dera Integración. 

Este proceso despega cuando ya exjstía- una- confronta

ci6~ bélica, lo que hace suponer que los recursos no seai uti 

lizados en forma raciohal, creando un efecto negativo en ma--

yor grado en la población que labora el recurso tierra. 

4°. En. general la estructura productiva del agro salva

doreño se mántiene, donde el predominio corresponde a los prQ 

duetos tradicionales de exportaci6n, 10 que significa mante-

ner y fomentar la proletarización agrícola, creando a la vez 

mano de obra sin ocupaci6n durante cierta parte del año, debi 

.do a la naturaleza de su ciclo productivo, ya que cada unidad 

provee en su mayor parte de trabajo estacional. 
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El asalariado agrícola es el que menos posibilidades ti~ 

ne de acceso a la tierra, por las condiciones que histórica-

mente le ha impuesto la estructura agraria, para asegurar- el 

levantamiento de las cosechas de los prod~ctos tradicionales. 

Esto nos conduce a comprobar la hipótesis de que "La actual -

reforma agraria mantiene la tradicional estructura productiva 

del país, lo que determina mantener un alto grado de proletari 

zación de la fuerza de trabajo en el 9ampo, a fin de asegurar 

la recolección de cosechas de los productos tradicionales de 

exportación ll • 

5°. Existe una clara persistencia de continuar_con la ~ 

estructura productiva tradicional, a pesar de que algunos pr~ 

ductos agrícolas n6 tradicionales han incrementado su partici 

pación, pero a nivel del sector es insignificante, lo que pe~ 

mite asegurar que se mantiene la estructura productiva, lo 

cual es f~cil demostrar remitiéndonos al Anexo 29, el cual 

nos muestra que los productos tradicionales de exportación 

continúan ocupando un lugar preponderante a nivel de todo el 

sector, esto obviamente nos lleva a verificar la hipótesis de 

que lila tenencia de la. tierra en El Salvador, se subordina al 

dominio de las relaciones que nos impone a través del comer-

cio internacional las potencias capitalistas ll , ya que como se 

expresó en el capítulo 1 de este trabajo, la mencionada es 
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tructura productiva tiéne fafces atáVicas, con la consecuente 

subordinación para con las potencias capitalistas y retomando 

10 expresado al inicio de la presente conclusión, como es el 

hecho de que continúa manteniendo dicha estructura productiva, 

la hipótesis planteada resulta totalmente cierta. 

PROGNOSIS. 

El problema de la tenencia· de la tierra en El Salvador, 

se ha tratado de resolver implementando a partir ~de 1980 una 

Reforma Agraria que modifique la tenencia d~ la tierra ante-

rior, por un sistema justo de propiedad, tenencia y explota-

ción de la tierra que ·permitiera una redistribución de la ri-
, 

queza y que mejorarán las condiciones de vi~a de los campesi-

nos. Sin embargo, la grave crisis económico social que dió -

origen a los cambios estructurales, persisten y se han dete-

riorado aún má~ particularmente la de la familia campesina~ 

Este fenómeno.se puede interpretar Cfrmo el resultado de 

una Refqrma Agraria, que superftcialmente, tocó los problemas 

profundos que padece el pafs y que fue implementado en un mo

mento histórico donde las contradicciones se habfan agudizado 

a tal grado que se ha desarrollado una situación bélica en to 

da la República. 

En este contexto partimos para hacer-~s siguientes con-

sideraciones: 
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El Ministerio de Planificaci6n ha elaborado proyeccio~es 

para la p~oducci6n de gr~nos .básicos para el afio 2010, las "_ 

cuales según dicho estudio, se incrementarán en 16.151.000 qq, 

10 que supone un cambio sustancial en la productividad, dado 

que el área cultivada se reducirá en 43.300 Mz., respecto al 

área utilizada para el afio 1984, tal como lo demuestra el 

Anexo 30. 

De acuerdo a estas proyecciones, la poblaci6n salvadorefia 

tiene asegurado el suministro·de granos básicos para el afio -

2010; sin embargo, no se pueden pasar desapercibidas las rea

lidades actuales que inciden sob~e e1 futuro del pafs. 

La alta productividad que se prevé dependerá de la forma 

eh que se manejen los recursos naturales (tierra, agua, flora 

y f~una.). El buen' uso de· estos recursos tienen relaci6n direc 

ta con la tenencia y explotaci6n de la tierra, para 10 cual -

debe darse asistencia técnica y financiera al pequefio agricul 

tor, que permita el uso más contfnuo de las tierras que redun 

dará en mayor producci6n de granos básicos. 

Por otro lado, las condiciones actuales de violencia en 

el agro, donde 23,532.1 Has., han:sido abandonadas o afecta-

das por estas condiciones y que. representan el 11% del área -

afectada por la Fase I del proceso de Reforma Agraria. Como 

lo muestra el anexo 31, la s;tuac;6n de violencia se ha man;

f~stado con mayor intesidad en las regiones 111 y IV. En es-
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t a s con d i c ion e s d i f 1 c i 1 me n t e s e lag r ar í a 1 a pro d u c ció n de· g r ~ 

nos básicos estimado por el Ministerio de Planificación, has

ta el ano 2010, ya que e~tas zonas se dedican regularmente a 

las siembras de granos básicos. 

Asimsimo, la fase III de la Reforma Agraria, ha traspas~ 

do.96.749.9 hectáreas de tierra a sus cultivadores directos,

mostrando el anexo 33, que la relación beneficiario-tierra a 

nivel nacional es de 1.5 hectáreas, lo que hace ubicar al be

neficiario como minifundista, dado que el tamano de la parcela 

es demasiado pequeno para que subsista una familia de seis -

miembros. 

Esto viene a constituir otro ingrediente negativo, tanto 

para el beneficiario como para la economía en general .. 

En síntesis podemos afirmar; de acuerdo a conclusiones -

del presente trabajo, que la tenencia de la tierra en El Sal

vador, ha variado en alguna medida. Sin embargo consideramos 

que no ha tenido la profundidad::que la real idad demanda, para 

poder estrechar los problemas socio-económicos derivados de -

la alta concentración de la tenencia de la tierra. 

De continuar las condiciones antes descritas, aunado el 

conflicto bélico que.se desarrolla con mayor intensidad en el 

área ·rural, no se puede más que asegurar a la presente y fut~ 

ra generación una situación de crisis generalizada de incalcu 

lables proporciones.-
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CAPITULO IV. LINEAMIENTOS. PARA UNA POLITICADE REDISTRIBUCION 

DE LA TIERRA . 

. A. MARCO ECONOMICO-SOCIAL. 

El terrateniente individual siempre ha sido incentivado 

exclusivamente por su afán de lucro~ basada en la explotación 

del trabajador agrario en un modelo productivo orientado a -

producir para el mercado exterior. En el esquema propuesto,

el trabajador no estará ~arginado de la propiedad privada de 

los factores productivos, principalmente la tierra, lo que im 

plica que tenga mayor claridad de su papel como organizador -

del a pro d u c ció n s o c i a 1 y c o n- -u n - g r a", s e n t i d 0- de r e s pon s a b il i 

dad del trabajo, ya que el fruto de su empeRo en labrar la --

tierra será en su propio beneficio. 

Este carácter social de los factores ~roductivos debe de 

entenderse como una forma de propiedad privada sobre ellos, -

pero al servicio de las necesidades de la sociedad en general. 

En esta/modificación del modelo productivo agrario, su -

producción no estará orientada al mercado externo como metería 

prima, sino como bienes intermedios y/o terminados destinadbs 

a satisfacer primordialmente las necesidades internas y el ex 

cedente a la generación de divisas. En este proceso tendrán 

que integrarse toda la población agraria: cooperativas, bene

ficiarios individuales, asalariados agr1colas y el propieta--



rio privado, este Qltimo tendrá que sumarse al carácter social 

de los factores,productivos. Asf, de esta manera se logrará. 

una distribución de la riqueza que se traducirá en la eleva

ción del nivel del ingreso del hombra del campo que le permi

ta ya no sólo satisf~cer sus necesidades materiales b~sicas,

sino cierto ahorro que será el cimiento para un desarrollo e

conómico-social de toda la sociedad salvadoreHa. 

El accionar de este marco debe ser dinámico y con la pa~ 

ticipación de la totalidad de la población, de tal manera que 

el excedente o fuuto producido deberá repartirse de una mane

ra tal que refleje el esfuerzo y la eficiencia en la genera-

ción del producto, en esa forma obtendrá prestigio y un mejo

ramiento económico-social aquel que sea merecedor a él, hacien 

do que las diferencias económicas entue la población sean en 

menor grado. 

PRINCIPALES PROTAGONISTAS. 

a) El campesino Beneficiario de la Reforma Agraria. 

La mayor parte de la población del pafs vive y se desa-

rrol1a en el campo y que al poner en sus manos la pr~ncipal -

f~ente de riquez~, 10 ubicará de trabaj~dordirecto. a propie

tario; 10 que producirá grandes cambios en su forma de pensar 

y a¿tuar, situándolo como principal protagonista para modifi-
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car la estructura productiva arcaic~ que en nada 10 beneficia, 

nos referimos a la producción de los bienes tradicionales de 

exportación. 

b) El Estado. 

Ya no será el simple celador de lo que sucede en la So~~ 

ciedad Salvadoreña, sino será la pieza fundamental que le da

rá vida al proceso que se propone. Creando la infraestructu-

fa agroindustrial y demás recursos para poderse implementar -

un modelo productivo integral para alcanzar un desarrollo eco 

nómico-social. Así como el diseño de una, comercial ización 

que le permita al país obtener las divisas necesarias para fi· 

nanciar las importaciones. El estado a través de las ofici-

nas encargadas de este modelo, deberá diseñar un calendario -

en el cual se detalle la forma que se recuperará el financia

miento obtenido para consolidar. la Reforma Agraria. 

c) El Empresario Agrícola Privado. 

La Reforma Agraria no ha incorporado a la mayoría de la 

población que necesita tierra y demás factores productivos p~ 

ra satisfacer sus necesidades inmediatas, por 10 que es nece-

sario que el namero de hectáreas ,por persona natural o ju rídl 
. 

ca debe estar acorde con 10 que mas adelante se propone. Es-

tas pueden "incorporarse al proceso, segan sus perspectivas, o 
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diseñar sus propios proyectos de inversión eligiendo el que -

más lucrativo le parezca. Ya no siendo una decisión social, 

sino económica que dependerá de factores tales como: ingresos, 

costos, gastos y preferencias de consumidor, etc. 

d) El Trabajador Asalariado Agrario. 

La tierra es un recurso li~itado, que puede distribuirse 

toda, pero la población agraria es tal que habrá siempre tra

bajador asalariado, ya que la demanda es mayor que la oferta. 

El trabajador asalariado agrario en este marco debe de -

elevar su productividad, ya que será incentivado a través de 

la participación en las utilidades que produican las unidades 

productivas sociales y privadas, lo que le proporcionará seg~ 

ridad y estabilidad en el trabajo en forma perma~ente y en -

condiciones humanas que hagan del trabajo una actividad grata, 

consciente y de compañerismo. 

Por lo tanto, se pretende en este marco económico-social 

que la población asalariada en elcampo debe de ser la más ba

ja posible a través de una distribución de toda la tierra cul 

tivable de El Salvador. 

B. MARCO JURIDICO. 

El 15 de octubre de 1979, fue depuesto el gobierno de -

turno, estableciéndose una Junta Revolucionario de Gobierno, 
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quien asume los poderes legislativos y ejecutivos, gobernando 

a partir de ese momento por medio de decretos que tendrán 

fuerza de ley. 

El nuevo gobierno reconoce que la crisis que padece el -

país es producto de anticuadas estructuras económicas. socia-

l~s y políticas, manifestando la voluntad de romper con di -

chas estructuras. 

El 6 de marzo de 1980, el gobierno de El Salvador da ini 

cio a los cambios estru~turales, por medio de los decretos 

153 y 154, posteriormente el decreto 207, sienta las bases p~ 

ra el inicio del proceso de Reforma Agraria que se concibe ca 

mo lila transformación de la: estructura, agraria del país y la 

incorporación de su población rural al desarrollo econ6mico, 
- , 

social ypolíti~o de la nación, mediante la sustitución del -

sistema lati'fundista por un sistema justo de tenencia y explQ 

tación de la tierra basada en la equitativa distribución de -

la misma, la ad~cuada organización del crédito y la asisten--

cia integral para los pro~uctores del campo a fin de que la -

tierra constituya para el hombre que la irabaja, base de su -

estabilidad económica~ fundamento de su progresivo bienestar 

social j garantía de su libertad y su dignidad"; 1/ 

'Durante el período de gobierno,la Junta Revolucionari~ -

d~ Gobierno, emitió una serie de decretos que constituy6 el -

marco jurídico bajo el cual se dió legalidad a todas las ac--

11 Decreto 153. IILey Básica de, la Reforma Agraria. 
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ciones encaminadas a la implementación de las Reformas Estruc 

turales. 

El 16 de diciembre de 1983, fue publicada la nueva Cons

titución Politica de El Salvador, la cual a partir del 20 de 

diciembre de ese mismo afio entró en vigencia, constituyendo 

un nuevo período en la historia de El Salvador, donde todas -

las acciones de las salvadorefios serian regidas por un nuevo' 

marco de legalidad. 

En este contexto consideramos, que El Modelo económico-so 

sial planteado en el presente trabajo, no podrfa.serimplemen 

tado, ya que la nueva constitución pol ítica constituye "un' -

nuevo ordenamiento jurídico nacional Jl y prácticamente por me-

dio del artículo 105 de la Constitución le da el "tiro de gr~ 

ci~" a laf~se 11 de la Reforma Agraria y prátticament~ dero~ 

g a 1 a fas e II 1 JI .1/ 

El articulo 105 de la Constitución Politica de 1983, en 

uno d es u s incisos dice que lila extensión máxima' de tierra -

~astica perteneciente a una misma persona natural o j~ridica 

no podrá exceder de doscientos cuarenta y cinco hectáreas"·I/ 

Con esta nueva legislación ya no podrán afectarse las propie-

dades comprendidas entre 100 y 500 hectáreas como lo indicaba 

la f~se 11 de la Reforma Agraria, sino que sólo se podrán a--

fectar las ~ue excedan de 245. 

Por 10 anterior y .para lograr los objetivos planteados -

1/ Boletin de Ciencias Económicas y Sociales. UCA, El Salvador. Enero-fe 
brero'1984.Pág. 33 

II Articulo 105 de la Nueva Constitución Politica de El Salvador. 
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en el modelo económico y social, tomaremos como base el hecho 

de que aan existen las anticuadas-estructuras ~con6micas~ so

- ciales y polfticas, que dieron origen a los cambios estructu

rales~ y en el artfc~10 103 de la nueva Constituci6nPol'tica 

se reconoce y garantiza el derecho ala propiedad ~rivada en 

función s o c i al, 1 o que o b 1 i g a al g o bi e r n o a tomar m e d i das ten 

dientes a garanti-zar la estabilidad económica y social de los 

salvadoreños. 

Ante-tal situación, consideramos que deberá prevalecer -

el interés social al interés particular, al respect"o la revis 

ta bimestral de la Univer.sidad de El Salvador,dice que IIdeben 

ser derogadas las leyes o disposicione~ que se oponga a la 

l~y básica de la Reforma Agraria, la que deberá preval~cer so 

bre cualesquiera otras en virtud de su carácter eminentemente 

público. JI ]j 
- --

Por tanto, deberán permanecer vigentes las leyes que die 

ron origen a la Reforma Agraria y _anexarle las siguientes que 

vienen a constituir el marco jurídico del modelo econ6mico 

planteado. 

La extensi6n máxima-de tierra,rústica perteneciente a ~

una misma persona natural o jurfdica, no podrá exceder de cien 

hectáreas. Esta limitaci6n no será ~plicable a las asociacio 

nes cooperativas o comunales campesinas. 

Los propietarios de tierras rasticas cuya exten$i6nsea 

)j Revista JlLa Universidad. Revista Bimestral de la U.LS~,enero-febre-
ro 1970. 
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mayor de cien hectáreas,no podrá transferirlas, enajenarlas, 

partirlas, dividirlas o arrendarlas. 

Deberá implementarse la fase 11 de la Reforma Agraria, 

con el mismo espíritu que se concibió. 

DEL AVALUO y FORMA DE PAGO. 

En los casos en que el propietario haya explo~ado la prQ 

piedad durante quince años o más en forma consecutiva o al-

terna, se le pagará solamente al 50% del avalad yse hará en 

bonos de la Reforma Agraria. 

En los casos en que el propietario haya explotado la -

propiedad durante diez años o más y menos- de quince, en forma 

consecutiva o alterna, se le pagará solamente el 7510 del ava 

100: el 25% en ef~ctivo y el 50% en bonos de la Ref6rma Agr~ 

ría. 

En los casos en que el propietario haya explotado laprQ 

piedad menos de diez años, se le pagará el 100% d~l avalao: 

el 25% en ef~ctivo y el 75% en Bonos de la Reforma Agraria. 

DE LA DEUDA AGRARIA. 

Los beneficiarios pagarán la tierra por ellmismo valor 

q u e s e a d'q u i e r a, con u n p e río do d e g r a c i a d e v e i n tic i n c o a -

ños a partir de la toma ,de posesión. 
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C. OBJETIVOS. 

- Incorporar todo el sector rural al desarrollo social, 

cultural y polftico de la naci6n, y que ganér~ benefi

cio para todos sus habitantes. 

- Incentivar el desarrollo de la agroindustria en todo el 

país. 

- Incrementar la producci6n'y productividad de los granos 

b á-s i c o s par a g a r a n t iza r 1 a a 1 i m e n t a ci 6 n del a po b 1 a c i 6 n • 

Alcanzar mejores niveles de producci6n y productividad 

da bienes no tradicionales de exportaci6n, afin de re 

'duci'r la vulnerabilida,d que ocasiona el modelo mono-ex 

portador •. 

- Procurar el mejoramiento en los niveles de vida de la 

familia campesina. 

- Am~liar y agilizar la asistencia tªcnica y financiera 

para que se desarrolle todo el sector agropecuario. 

- Lograr una justa redistribuci6n de la riqueza y el in

greso entre la f~milia campesina. 
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D. ESTRATEGIA GLOBAL. 

Para lograr una redistribución de latierra, y con ella -

obtener una sociedad más justa, en donde las condiciones de -

19S habitantes del ·país mejoren y alcancen condiciones más hu 

manas, resulta necesario actuar sobre áreas importantes como: 

Darle existencia a una volunt~d política tendiente a conti 

nuar el proceso de reforma agraria ya iniciado, llevando a la 

práctica medidas concretas orientadas a la pacificación gene-o 

ral del país. en un plazo relativa~ente corto. 

Obtener créditos con organismos internacionales con pe-

ríodos de gracia e intereses blandos, los cuales serin amorti 

zados vía divisas generadas por el sector diversificado.: 

. Creación de líneas de crédito, las cuales deben ser acce 

sibles a todos los productores del ,sector. agropecuario. ' 

Impulsar programas tendientes a'resolver los problemas -

sociales que padece la población campesina. 

Este será nuestra guía general para alcanzar los objeti

vos que nos planteamos, la que deberá ser revisada contínua--
. ';r-t: . 

mente 'para valorizar si el proceso sigue las líneas generales 

trazadas, asim4.ismo será necesario la existencia de una con -

ci,enci~ generalizada de la necesidad hi.stórica de que la ma-

yor parte de la población. campesina tenga acceso a la tierra, 

la 'cual servirá de soperte a las instituc~ones involucradas -

en el proceso de Reforma Agraria, así, como también d~be de es 



tar enmarcada dentro de nuestra realidad económica, política 

e ideológica,. y no por voluntad extrafia a ella. 

-Por 10 que su· implementación no debe de obedecer a pre-

siones políticas extranjeras para frenar el descontento ·so 

cia1 existente. 

Deberán sentarse las bases de tal ·manera que prevalezcan 

los intereses de .la sociedad sa1vadorefia por sobre los intere 

ses de·- grupo . 

. Estudios de factibilidad a fin de garantizar los présta

mos solicitados ante los organismos internacionales. 

·Canalizar recursos monetarios pOblicos y privados a las 

distintas áreas· productivas del sector. 

E. METAS. 

Consol idar y prof~ndiz·ar el pro~es·o de Reforma Agraria -

iniciado en marzo de 1980. 

La creación de una infraestructura agro-industrial capaz 

de absorber:'la materia prima, bienes intermedios y mano de -

obra localizados en el agro salvadoreno. 

Integrar a la mayor parte de la población campesina, al 

proceso· de Reforma Agraria~ 

Modificación de la estructura productiva del agro sa1va-

dorefio, de modo que su producción no esté orientada exclusiv~ 

m~nte a los mer¿ados internacionales, sirio, al desarrol1Q in-

BIBlI01EC.!l, CENTRAL 
UNtYEftSIO~fJ!J1; F.l S:.lV·OOR 
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terno. 

Expropiar todas las propiedades que excedan a cien hec-

táreas. 

F. 1 NSTRUM ENTOS . 

A ¿0~tiriuaci6n se exponen las diferentes polfticas a sé

guir para implementar la r~~istribuci6n de la tierra aquf prQ 

puesta .• 

l. POLITICA DE AFECTAC10N. 

Para implementar el m¿~elo econ6micD y social plariteado 

en el presente trabaj~,. es necesario profundizar Y darle con

tfnuidad al proceso de Reforma A"graria iniciado el 6 de marzo 

de 1980. Ya que si ·bien es cierto que la fase 1 y fase 111 -

de la Reforma Agraria ha af~ctado la propiedad de la tierra, 

"éstos no, tuvieron los a.lcances ni la profundidas necesaria -

para romper el poder ol·;·gárquico en el pafs"; 1/ 

OBJETIV.OS. 

- Expropiar todas las propiedades mayores de cien a qui

nieritas hectáreas, sin distjOci6ti .. de cultivos, locali 

zaci6n, pro~uctividad, calidad de suelos u otras varia 

- ........ b 1 e.s •. 

1/ Boletfn'de C.C.E~E. y ~ociales, UCA, ene-feb/984. Pág. 34 
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Entregar las tierras a los campesinos para que la ha-

gan producir. 

- Erradicar el latifundio en' El Salvador. 

- Consolidar el proceso de Reforma Agraria. 

- Erradicar el minifundio, creando unidades productivas 

rentables de mayor tamaño. 

METAS. 

Expropiar.al más corto plazo las 342.878. hectáreas que 

potencialmente están· dentro del rango de propiedades a afec--

taro 1/ 
Incrementar en forma considerable el número de beneficia 

rios directos de la Reforma Agraria. 

ESTRATEGIAS. 

Se deben de crear los mecanismos necesarios para persua-

dir a los terratenientes de la necesidad que hay de continuar 

con el proceso de Reforma Agraria, partiendo de que las tie-

rras en ,El' Salvador son muy limitadas en comparación de la PQ 

blación campesina, tierra que debe de estar en~una verdadera -
I 

11 Idem. . Cuadro N° 2, Pág. 30., 
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func16n social y no de intefeses particulares;. al campesino ~ 

debe entregársele la tierra para que la haga producirpropor

cionándo1e la asistencia técnica y fin~riciera adecuada y a su 

debido tiempo. 

MEDIDAS. 

- Congelamiento de todas las tierras rGsticas mayores de 

100 Hectáreas, cualquiera que fuese su culti~o. 

Concientizar a todos los propietarios de pequeñas par

celas, para que se unan, así, poder formar unidades producti

vas de mayor tamaño, 10 que les permitirá ser sujetos de cré

dito, usar economías de escala para reducir sus costos y para 

poder llevar a cabo obras de conservaci6n de suelos. 

- Preparar al beneficiario para af~entar la nueva situa

ci6n de propietario'de las tierras que ·cultiva. 

INSTITUCIONES RESPONSABLES. 

Las instituciones que deberán estar directamente involu

cradas para la continuidad del proce~o logren los objetivos -

que se plantearon originalmente, son los siguientes: ISTA: In~ 

tituto Salvadoreño de tranformaci6n Agrari~~ MAG: Ministerio 

de Agricultura y ,Ganadería - CARA: Consejo Asesor de la Refor 
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ma Agraria - BFA: Banco de Fomento Agropecuario. 

IMPLICACIONES. 

Es necesario y úrgente conti~úar con eF ~~oceso de Refof~ 

ma Agraria, puesto que como instrumento de desarrollo quizá -

sea la dnica alternativa que tiene.el pafs para poder salir -

de la crisis socio-económica y polftica por la que se atravie 

sao La entrega de la tierra al campesino implica una redis-

tribución de la riqueza concentrada en pocas mano~, lo que d~ 

rá ingresos al campesino para suplir sus necesidades inmedia

tas, j mediatas lo que:~enerar& un desarrollo indu~t~ial y comercial de~ 

tro del pafs. El campesino podrá salir de la postraci6n en -

que se encuentra y podrá tener acceso a una vivienda digna, -

salud y educación tan necesaria para el buen desarrollo de 

los pueblos e implantar la justicia social en' El Salvador. 

2. POLITICA DE PRODUCCION. 

OBJETIVOS. 

- Incrementar la producci6n de bienes de consumo, mate--

rías primas para la agro industria y bienes orientados 

a los mercados internacionales. 
r 
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- Diversificar la producción de bienes de exportación y 
\ 

bienes que sustituyan las importa~iones . 

. - Mejorar la asistencia t§cnica, para elevarlos niveles 

de producción y ~roductividad. 

- Incrementar la demanda de mano de obra, para reducir -

el alto nivel de de~empleo en el campo. 

METAS. 

Reducir al mínimo la importación de productos agropecua-

rios que conduzca al ahorro de divisas. 

Diversificar la produ~ción de bienes orientados a los -

mercados internacionale~.p~ra generar divisas al país. 

Asegurar el abastecimiento de los bienes de consumo para 

la demanda actual y f~tura, dado que la población crece a una 

tasa del 2.5% anual para el próximo quinquenio. 

Dar poder adquisitivo al trabajador del campo, para que 

'pueda adquirir los productos necesarios para su~desarrollo. 

ESTRATEGIAS. 

Los organismos esta~les encargados de velar por el éxi-

1 to de los objetivos planteados, los cuales deberán tomar ac--
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ciones concretas' para asegurar a todos los agri~ultores del -

país, la asistencia técnica y financiera necesaria y oportuna 

para obtener los medios necesarios para producir todos los 

bi~nes n~cesarios; ]esto asegurará el suministro de bienes de 

consumo que necesita la población y las materias primas nece= 

sarias que demanda la agro industria del país. 

MEDIDAS: 

- Solicitar asistencia técnica a organismos internacion~ 

les, para que capaciten directamente a los productores agrícQ 

las. 

- Promover sistemas- de riego, necesarios para' sumin:lstr:a:r' 

agua a las unidades productivas que no lo tienen, así produ--

cir en la .época seca. 

- Autorizar a los productores agropecuarios, para impor-

tar directamente, los insumas y equipos agrícolas necesarios 

para producir. 
¡ 

INSTITUCIONES RESPONSABLES. 

Para poder implementar la ~olítica de producción, debe-

rán orientar su trabajo y los recursos disponibles las sJguie~ 

tes instituciones: Ministerio de Agricultura y Ganade~iá, Ban 
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co Central de Reserva, Banco de Fomento Agropecuario, todas -

las demás instituciones financieras. 

IMPLICACIONES. 

El incremento en la producción y la productividad, trae

ra como consecuencias inmediatas: elevar los niveles de ingr~ 

so a todos los agricultores del país; asegurar el suministro 

de los· productos -que regularmente consume el pueblo salvador~ 

fio; demandar más mano de obrci rural .. También se incrementará 

el comercio de l~s productos agropecuarios., tanto internamen

te como con el exterior. 

La contribución del sector en la generación de divisas 

se incrementará,_asegurando la demanda de divisas que hay en 

otros sectores i~portantes de. la economía. 

Se garantiz~rá ~l suministro de materias primas a la a-

groindustria salvadorefia. 

El sector con niveles altos de producción y productivi-

dad, generará mayores ingresos, que contribuirán a financiar 

en forma decisiva alos demás sectores. 

Todas estas actividades generarán mayores oportunidades 

de empleo, darán poder adquisitivo a la población y mejorarán 

los niveles de vida de toda la poblaci6n. y ~n especial la que 

se desenvuelve -en el campo. 
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3. POLITICA ADMINISTRATIVA. 

Objetivo,: El campesino salvadoreño n,o fue preparado para 

integrarse al proceso de reforma agraria, donde será el prin-

cipal actor, al pasar de trabajador asalariado agrario a pro~-

pietario del recurso tierra, ya que tal reforma fue ejecutada 

en fdrma imprevista y rápida treando sorpresa e incertidumbre, 

pues e lc a m p e sin o nunca había Admj n i s t r a d o y organizado la p r. Q 

ducción sino que obedecía a efectuar una labor determinada. Lo 

que se pretende es prepararlo a manejar la unidad productiva 

de una manera eficiente y racional, cuidando lo que le perte-

nece, sabiendo que hacer en el nuevo rol que desempeñará en 7 

la sociedad salvadoreña. 

METAS. 

Darle confianza y seguridad al campesino para que admini~ 

tre y organice la producción en forma organizada y planificada. 

Hace~ de los beneficiados unos verdaderos administrado--

res que manejen los bienes y recursos productivos en una for

ma o~denada y racional. 

Vigilar a través de una auditoría estatal permanente que 

los créditos y otros recursos otorgados, sean utilizados para 

los fines que fueron solicitados. 

'El personal encargado de orientar al beneficiado en mate 

BIBLIOTECA CENTRAL 
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ria administrativa por los organismos estatales, debe de ser 

id6neo y con experiencia en la materia. 

ESTRATEGIA. 

La administraci6n de las unidades agrícolas beneficiadas 

por la reforma agraria, ya no será un simple registro contable 

sino que llevará registros referente a la producci6n y ~anejo 
-

de factores productivos y lo que es más primordial, la activi 

dad agrícola será planificada y organizada a corto, mediano y 

largo plazo por el beneficiario que recibirá asesoría en la -

materia. 

La administraci6n de la reforma agraria debe diseñar me-

canismos que llevan a un -mejor de&tino el proceso, implemen-

tando un sistema a todos los niveles cualquiera que fuese la 

extensi6n de las unidades. 

Para hacer un buen uso de. los recursos puestos a disposi 

ci6n de la refqrma agraria; los recursos tierra, los cultivos, 

el capital, .10s insumos y los recursos humanos deben ser ut.i

lizados al máximo en todos los niveles de la administraci6n -

de todas las unidades expropiadas. 

MEDIDAS. 

Capacitar en materia ¿dministrativa agrícola al coopera

do, en un período de tiempo relat.ivamente corto, por personal 
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especializado, suministrado por el gobierno. 

El estado deberá establecer oficinas auditoras regío-

nales, lo cual hará factible atender a un número determinado 

de cooperativas. Con el objeto de que los recursos sean oríen 

tados a los fines predeterminados. 

RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL. 

Corresponderá al diseHo y supervisi6n de esta política -

a las siguientes i~stituciones: ISTA:Instituto SalvadoreHo de 

Transformaci6n Agraria, MAG: Ministerio de Agricultura y Gana 

dería y BFA: Banco de Fomento Agropecuario. 

IMPLICACIONES. 

Con la puesta en marcha de esta política, se tendrá por 

r~sultante un uso racional de los recursos, lo que a la pos-

tre vendría a darnos mayores volúmenes de producci6n, creando 

así expectativas positivas para el país en general. 

4. POLITICA FINANCIERA. 

Obj~tivds. Encausar .la política crediticia al sector a-

grope'cuario, que responde a los inteY'eses de la poblaci6n que 

1 abora en Id icho sector. 
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Agilizar el crédito a la producci6n de granos básicos. 

Dinaminizar el crédito agropecuario a fin de que sea opo~ 

tuno y en una cuantfa razonable. 

Incentivar a la agroindustria mediante créditos blandos 

tanto para capital de trabajo como de inversi6n. 

Incentivar el cultivo de productos agrícolas no tradicio 

nales que tengan fuerte demanda externa. 

METAS. 

Darle una cobertura total en materia crediticia a los -

productores de granos básicos. 

Asistir ~n su totalidad, en materia crediticia al sector 

agropecuario reformado. 

Ensanchar el crédito agropecuario del sector no reformado. 

Ampliar 'la cartera crediticia de la agroindustria. 

ESTRATEGIA. 

Mediante la elaboraci6n de un estudio del sector agrope

cuarioque nos permita determinar el namero de unidades y su 

correspondiente cultivo, que demandan financiamiento sin im--
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portar que sea pequefio o mediano productor. Asimismo deberá 

existir dentro del sector financiero un cuerpo técnico, el -

cual deberá estar compenetrado de los objetivos que ~e prete~ 
~ 

den alcanzar en el sector y que será el encargado de asesorar 

a los usuarios de las ventajas económicas que tendrían de' prQ 
. . 

ducir o procesar determinados productos orientados al mercado 

interno. Posteriormente deberán crearse nuevas agencias· ban

caria5~ de acuerdó a la demanda y de la ubicaci6n geográfica 

de los sujetos de crédito, asf como t~mbién elaborar una ca-

lendarizaci6n para el otorgamiento de los mismos a fin de que 
. . 

sean oportunos y en la cuantfa necesaria. De igual manera al 

cho cuerpo técn~co pondrá a. disposici6n del sector demandante 

la informaci6n referente a los productos ~grícolas no tradi-

ciona1es que tengan una fuerte demanda en el mercado inten~

ciónal. 

MEDIDAS. 

Canalizar parte de 10s recursos financieros hacia el -

sector agrop~cuario¡ 

- Ampliar el crédito a las unidades productivas agrope-

'cuarias y .agroindustria que estén encausadas hacia los. objetl 

vo~ generales planteados; 

- Restringir el crédito a las unidades productivas que no 
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encausen los recursos hacia los objetivos generales. 

RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL . 

. Estarán a cargo de la ejecución así como también de la ~ 

aplicación de medidas correctivas de esta política: la junta 

m o n e t ar i a, e 1 B C R: B a n c o Ce n t r al de R e s e r va, e 1 s i s t e m a fin a!!. 

ciero, el INCAFE, Instituto Nacional del Café, Cooperativa Al 

godonera y el INAZUCAR: Instituto Nacional del Azuc.ar. 

IMPLICACIOWES.· 

Con la puesta en marcha de esta política se prete~de ate!!. 

der al mayor número de unidades productivas del sector, lo -~ 

cual redundará en mayores niveles de producción y disminución 

de costos para el productor vía bajas tasas de intereses, és

to desde luego le permitirá al productor del campo procurarse 

un nivel de vida mejor, así como también estando el campesin~ 

do aglutinadb en cooperativas o asociaciones campesinas, le -

permitirá comprender la importancia de su papel en el aparato 

productivo y por consiguiente influir en las decisiones polí 

ticas que se revierten hacia dicho aparato. 
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5. POLITICA DE ASISTENCIA TECNICA. 

OBJETIVOS. 

Inducir a los productCDres del sector agropecuario aprQ 

vechar al máximo las muevas técnicas que se les trans

fieran a fin de elevar los volGmenes de pFoducci6n. 

Encauzar la asistencia téc~ica de manera qu~correspo~ 

de ~los planes establecidos para el sector agropecua-

rio y agroindustrial. 

--Orientar a los productores de granos básicos en la apli . -

caci6n de las modernas técnicas de producci6n. 

Promover entre los productores agropecuarios la autoge~ 

ti6n empresarial. 

METAS . 

. Transferir las nuevas técnicas de producci6n y sanidad -

animal a todo el sector agropecuario reformado. 

Capacitar a todas las d~rectrices del sector agropecua-

rio reformado en 10 referente a la autogesti6n empresarial. 

Ampliar la asistencia técnica al sector agropecuario y -
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agroindustrial no reformado, cuando su pro~ucci6n co~responde 

a los planes preesta~lecidos para dichos sectores. 

Asistir en su totalidad, tanto en la transferencia de -

nuevas técnicas de producci6n como también en 1~ gesti6n em-

presarial a los productores de granos básicos. 

ESTRATEGIA. 

De igual manera con la sefialada en la polftica financie~ 

ra, debe elaborarse un estudio que nos permita establ~cer el 

número de unidades productivas del sector agropecuario y agrQ 

industrial qué requieren de ~si~tencia.técnica, consecuente--
-, 

mente el cuerpo técnico encargado de ll~var a la pr~ctica las 

acciones deberá estar compenetrado de los planes preestablecl 

dos para el sector agropecuario y para la agroindustria. 

Mediante técnicos proporcionados por el MAG e institucio 

nes afines, se impartirán cursos de capacitaci6n en lo refe-

rente a producci6n agropecuaria combat~ de piagas, sanidad a

nimal y gest"i6h .. empresarial. 
• < • 

MEDID·AS. 

- Para que est~ política tenga en su aplicaci6n la cober 

tura que ella demanda, deberá: 
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- Hacer un inventario del recurso humano especializado -

en la materiay_,deberá promoverse la capacitación de un mayor -

número de este recurso. 

- Deberá promoverse la elevación del nivel en lo quea···

conocimiento se refiere del cuerpo t~cnico ya existente. 

RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL. 

La ejecución de esta polftica, asf como tambi~n de la a-

plicación de medidas correctivas a que diere lugar' l'a mencio-

nada polftica, corresponderá a las siguientes inst;-tuciones: 

MAG: Ministerio de Agricultura y Ganaderfa, ISIC: Instituto -

SalvadoreRo de Investigaci6n del Caf~. COPAL~, Cooperativa Al

godonera SalvadoreRa Li~itada, INAZUCAR: Instituto Nacional -

del Azúcar y CENTA: Centro Nacional de Tecnologfa Agropecua--

ria. 

IMPLICACIONES. 

Con esta polftica se estima que el sector agropecuario y 

la agroindustria alcanzarán mayores volúmenes de producción, 

creando asf espectativas positivas, tanto a nivel de cada una 

de las unidades productivas, como a nivel nacional, lo que a 

la postre tendrá como resultado una disminuci6n sustancial de 



las presiones emanadas de ese sector. 

6. POLITICA FISCAL. 

OBJETIVOS." 

Incentivar al sector agropecuario reformado, mediante -

.~·exenci6n de impuestos hasta Ruese consolide el proceso 

de reforma agraria y adquiera dicho sector la rentabili

dad necesaria para ser sujeto de impuestos. 

METAS. 

Incorporar a las unidades productivas del sector feform~ 

do al aspecto tributario, en la medida que tales unidades ten

gan capacidad para t~ibutar. 

Dicha incorporaci6n deberá contener en su inicio 'un tra

to preferencial, de tal manera que las tasas impositivas sean 

menores que las que se aplican en la actualidad. 

ESTRATEGIA. 

Mediante una actualizaci6n e incorporaci6n de nuevos con 

tribuyentes·, se podrá. encarar los in~resos que dejará de per

cibir el fisco del sector feformado. 
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Asimismo se deberá elevar los impuestos de exportación, 

cuando los productos sujetos a este impuesto, experimentan -

un alza considerable de su precio en el mercado internacional. 

MEDIDAS. 

- Eximir de todo impuesto todas las importacion~s de In

sumos y equipo agrícola que hagan" directamente todas·las coo

perativas agfícolas, necesarias para su actividad productiva. 

- DiseHar una extructura impositiva para las unidades -

productivas del sector reformado, para ir incorporando al as

pecto tributario a todas aquellas unidades que por su posi -

ción econ6mica sean sujetas de impuesto. 

RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL. 

La aplicaci6n de esta politica recaerá sobre el Ministe

rio de Haci"enda. 

IMPLICACIONES .. 

Para el sector r~formado, la aplicaci6n de esta política 

será. un incentivo que resultará en beneficio del mismo, posi

bilitando a-sí espectativas positivas. 
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7. POLITICA DE COMERCIALIZACION. 

OBJETIVOS. 

Procurar que los productores· agropecuarios tengan már

genes de utilidad razonables. 

- Asegurar el abastecimiento i~terno de los productos a-

METAS. 

gropecuarios tanto para los consumidores como también 

para la agroindustria. 

Asegurar que los precius de los productos agropecuarios 

sean accesibles a la mayor parte de la población que -

los consume. 

Canalizar los excedentes de la producción agropecuaria 

y~agroindustrial a mercados externos· en donde los pre-

cios nos sean más ventajosos. 

La institución estatal correspondiente comercializar& un 

porcentaje de los granos básicos,con el objeto de garantizar. 

el suministro de estos productos. 

El 100% de la comercialización de los productos agrope--
I 

cuarios orientados al mercado externo estará a cargo de las -



13-5 

instituciones estatales destinadas a tal fin. 

El resto de la producción agropecuaria y agroindustrial 

orientada al mercado interno será comercializada libremente. 

ESTRATEGIA. 

Haci~ndo uso del estudio señalado en la estrategia a la 

polftica financiera, el cual , como ·se dijo en dicha estrategia 

nos permitirá conocer el namero de unidades productivas y el 

correspondiente cultivo a que se dedican, tendremos un panor~ 

ma que nos permitirá mantener informados a los productores de 

los precios establecidos. para sus producto"t'8s,así como tam 

bién la cantidad que le ha sido asignada para comercilizarla 

intern~ y externamente .. 

MEDIDAS. 

- Capacitar al personal destinado a la realización dees 

ta política en 10 ref~rente a comercialización, con el objeto 

de obtener ventaja en los productos comercializados externa-

mente, así como también orientar a los productores agropecua

rios en lo que a comercialización se refiere. 

- Promover inversiones de obras de infraestructura en el 

sector agropecuario para contar con adecuado almacenamiento y 
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transporte de los productos generados en este sector. 

RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL. 

Serán responsables de la ejecución de esta política y 

de la aplicación de medidas correctivas a que diere lugar, 

las .siguientes instituciones: INCAFE: Insiituto NaciOnal del 

Café, INAZUCAR: Instituto Nacional del Azúcar, COPAl: Cooper~ 

tiva Algodonera, IRA: Instituto Regulador de Abastecimiento y 

El Ministerio de. Comercio Exterior. 

IMPLICACIONES. 

El accionar de esta política redundará en beneficio tan

to para productores como para consumidores, aiimismo el sec-

tor agropecuario y agroindustrial estarán proporcionando maYQ 

res divisas, 10 que en resumen se traduce en un mayor bienes

tar general y por consiguiente una disminución de las presio-. 

nes sociales' emanadas de este sector. 

8. POLITICA SOCIAL. 

OBJETIVO. 

- Identificar y proponer alternativas tendientes a modi~ 

ficar ciertas variables sociales, tales como población, 



salud, e~ucación y vivienda. 

METAS. 

Reducir el fndice de natalidad en el área rural. 

Elevar el nivel de, salud de la población campesina. 

Incorporar a la mayor parte de la población rural en 

edad escolar a los centros educacionales. 
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Darle acceso a vivienda apropiada a la poblaci6n rural. 

ES-T R A TE G I A • 

Los aspectos pob1acionales y demas aspectos sociales es

tán fntimamente interrelacionados y a la vez se asocian con -

otros, como el empleo al i'ngreso constituyendo asf' una de las 

[reas de mayor prioridad en el esquema de las necesidades bá

sicas, y en la medida como se satisfagan, asf se estará con-

fqrmando una sociedad más justa con mejores condiciones para 

re~lizar labores de trabajo con más eficiencia. 

Con planes de gran cobertura, no con programas especifi

cos e incoherentes. Ante el esquema ,econ6mico propuesto exi

~e revisar el sistema educacional y los planes pedag6gicos, -

para adecuarlos i los intereses y necesidades de los distin-

tos' g r u po sq u e demandan e d u ca c i 6 n que debe de estar diseñada 

de' una manera ~ue la poblaci6n en edad escolar debe de estar 
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liberada de toda actividad agrícola. Incorporar programas de 

aprendizaje ~ue refleje el pensami~nto crítico de los educan

dos así como las habili.dadesa.destreza y habitat de la .pobla

ci6n beneficiada directa e indirecta de la reforma agraria. 

Con el ·acceso a un ingreso digno, el hombre del ¿ampo -

podrá adquirir vivienda más humana, salud o nutrici6n que se~ 

rá el resultante de un nuevo orden econ6mico-social, que ele-

vará la calidad de vida del hombre principalmente el del cam-

po. 

Deben disefiarse proyectos habitacionales de ayuda mdtua, 

descentralizados de las ciudades~radicionales·y de las u~ida 

des agrícolas, dotadas de los requerimientos mínimos como: a

gua p~table, alcantarilla y luz eléctrica, ya sea formando 

nuevas ciudades o remodelando los caseríos existentes. 

En estos proyectos habitacionales contarán con servicio 

de salud, principalmente de medi~ina preventiva en forma gra

tuita. En las unidades productivas alejadas de los centros:

de desarrollo p~blacionales con~arán con una clínica donde la 
. . 

medicina y pe0sonal· médico será por cuenta del estado, hasta 

que el beneficiario sea capaz~de pagar el servicio de salud. 

MEDIDAS. 

- Formular proyectos para -~corporar recursos humanos y 

físicos necesarios para satisfacer la demanda de salud, educa 
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c;ón y vivienda necesaria para.el sector rural ~ 

~ DiseHar programas y proyectos especfficos demográficas 

enmarcados dentro de la real idad del· sector agropecuario, los 

que deberán estar interrelacionados con factores económicos y

sociales. 

RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL. 

Serán responsables de esta polftica las siguientes insti 

tuciones : Ministerio de Salud, Ministerio de Educación y el 

Instituto de Vivienda Urbana. 

IMPLICACIONES. 

En la medida que el hombre del campo tenga acceso a los 

servicios sociales, adquirira~una calidad de vida mejor. 

El campesino al ser integrado en este marco de cosas a -

través de la reforma agraria, como organizador y administra-

dar de la producción y como único receptor de la riqueza gen~ 

rada en el sector que labora, tendrá por efecto un mayor bie

nestar social. 



TIPO DE EXPLOTA 
ClON <-
~lICROFINCAS 

SUSFAfULIARES 

F'AMILIARES 

MULTIF'Ar'ÍILIARES 

MEDIANAS 

MULT rFAMILIARES 

GRAND::S' 

T O TAL 

ANEXO No. 1 

NUMERO DE PROPIEDADES Y SUPERFICIE SEGUN TIPO DE EXPLOTACION. 

1 971 

TAMAÑO EXPLOTACIONES SUPERFICIE 

<Has~" No~ "%' Has. '% 

O - 1 132.464 48.9 70.266 4.8 

1 - 10 118.1:;175 43.6 323.495 22.2 

10 - 50 16.150 6.0 342.430 23.6 

50 - 200 3.341 1.2 306.220 21.0 

200 a'más 838 'O~3' 409.462 28~4 

270.868 '100.0 < < 1.451.893 ,<,", 100 .. 0 

fUENTE: TERCER CENSO NACIONAL AGROPECUARIO, 1971. DIGESTYC. 

e l 40 1 
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PRIMER PROYECI'Q DF. TRANSFORMACION AGRARIA JUNIO DE 1976. 

A N E X O No. 2 

Nómero Hectáreas 
. , . 

Propiet, 
d !." l' 

;0 % 
O a manos de 3 Has. 2.051 58.3 1.853 

3 a manos da 40 Has. 1.232 35.0 12.025 21.4 

40 a menos de 100 Has. 134 3.8 7.997 14.3 

'100 ,a menos de 500 Has. 90 2.6 16.562 29.4 

500 a más ., ',12' 17.804 

TOTALES 3.519 100.0 56.241 100 .. 0 

FUENTE: REVISTA ECA AÑO XXXI - SEPT-OCT. DE 1976. PAC. 493 • . 



CUADRO COMPARATIVO DEL N~ DE UNIDADES PRODUCTIVAS V SUPERFICIE ANTES V DES PUES 

DE LA REFORMA AGRARIA. 

1980 
NO AFECTADO POR LA 

AÑO 1971 . REFORMA AGRI:\J\ lA REFORMA AGRARIA 
Superf. J ~upert. ~upert. 

Explotaciones Tamaño Ha s . N° % Has. % N° Has. % N° Has. % 

Microfincas I 
¿ 1 132.46.4 48.9 70.286 4.8 132.464 70.286 4.9 

I ( I I 

Subfami 1 iares 1 -< 10· 110.075 43.6 323.495 22.2 118.075 323.495 22.3 

Familiares 10 '" 4~L 9 16. 150 6.0 342.430 23.6 2/5.715 96.749.9 6.7 10.435 245.680.1 16.~ 

Multifami liares .. 
Med i a na s 50 <:: 199~9 3.341 1.2 306.220 21.0 li 112 56.901 3.8 3.229 249.319 17. 1 f!O 

Multifamil iares 
Grandes 200 y más 838 0.3 409.462 28.4 3/ 469 213.791 14.7 369 195.671 13.5 .... 

: .. 
270.868 100.0 ~451.893 100.0 6.296 367.441. 9 25.3 264.572 1084.451 .1 74.7 

1 • 

FUENTE: Elaboración Propia, tomando como base datos del Tercer Censo Agropecuario 1971, DI GESTVC,. qa.'Eva'J..uación de la 

Reforma Agraria-Febrero 1985 y Documentos oficiales no .pGbl icos del Inst¡t~to de Transformación Agraria y de.:

Finalf:lciera Nacional de Tierras Agrícolas (FINATA). 

l/Dato estimado en base a información de Financiera Nacional de Tierras 'Agrícolas (FINATA) 

1/ y l/Datos proporcionados· por el Instituto de Transformación Agraria (lSTA) 

NOTAS:- Se ha ubicado el área afectada por decreto 207 en el rango de las explotaciones familiares' 10_49.9 

ya que FINA1A siguió una politica de no afectación de propiedades iguales o menores a' 7 Has, de acuerdo a 

criterios económicos y políticos y no tenemos dato preciso de las propiedades afectadas en el rango próximo 
superior. 

-Ub'icamos'las unidades afectadas por el decreto 842 del primer proyecto de Transformación Agraria, en el ran-
\ 

90 de propiedades de 50_199.9, asumiendo que dichas unidades no excedían de éste limi·te. 

( 142) 

,. 30.6% 

1 



A N E X O No. 4 

BENEFICIARIOS DIRECTOS (DECRETOS 153, 154 Y 842) 

UNIDADES No. DE No. DE No. DE 

REGION PRODUCTIVAS COOR:RATIVAS BENEFICIAR ros HECTAREAS 

1 88 86 9.882 66.692.9 

II 78 78 8 .. 024 76.577.0 

IrI 72 70 4.189 40.863.6 

IV 82 80 6.315 84.030.1 

.' TOTAL 320 314 28.410 268.163.6 

FUENTE: PERA, REGIONES. ISTA. 
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A N E X O No. 5 

ASOCIACIONES COOPERATIVAS DECRETO 207 

REGION No. DE COOPERATIVAS No. DE ASOCIADOS 

1 68 2.050 

TI 42 l .. 0-ª8 

III 18 578 

IV 43 1.021 

TOTAL 171 4.737 
-

FUENTE: DEPARTAMENTO DE ASOCIACIONES AGROPECUARIAS - MAG. 



A N E X O No. 6 

RELACION BENEFICIARIO - T1ERRA 

REGION DECRETOS 153, 154,842 DECRETO 

1 1 : 6.8 1 : 1.3 
-, 

Ir 1 : 9.6 1 : 1.5 

III 1 : 9.8 
. 

1 : 1.7 

IV 1 : 13.3 1 : 1.8 

NACIONAL 1 : 9.4 1 : 1.5 

FUENTE: 48. EVALUACION DE LA REFORMA AGRARIA, 

FEBRERO' 1985. PAG. 73. 

207 

I 

BENEFICIARIOS:DIRECTOS DEL PROCESO DE REFORMA AGRARIA 

DECRETOS 153, 154, 842 DECRETO 207 

REGION BE NE FI CIAR lOS No. DE Has BENEFICIAR IOS No. de Has 

1 9.882 66.692.9 22.701 29 .. :ms. 6 

II 8.024 76~577.0 16.481 24.485.5 ; 

III 4.189 . 40.863 .. 6 6.899 11.492.1 

IV 6',,315 84.030.1 17.530 31.463.7, 

TOTAL 28.410 268.163.6 63.611 96.749.9 
--------

FUENTE: 4a. EVALUACION DE LA REFORMA AGRARIA, FEBRERO 

1985. PAGS. 70 y 71. 

, (145) 



A N E X O No. 7 

REGIMEN DE TENENCIA DE LA TIERRA Y EXTENSroN ANTES DE LA 

REFORMA AGR AR lA 

REGIMEN DE TENENCIA DE LA TIERRA Y EXTENSIoN DESPUES DE LA 

REFORMA AGRARIA 

REGIMEN DE TOTAL DE EXPLO - % % TENENCIA TACIONES HECTAREAS 

EN RPoPIEDAD 108.014 39.9 1.105.394 76.1 

EN ARRENDAMIENTO 76,256 28.1 104.662 7.2 

PROPIAS Y ARREND~ 
DAS 36.345 13.4 -. 133.588 9.2 

COLONATO 17.018 6.3 10.291 0.7 
< I I I 

OTRAS Foo MAS y 33.235 12.3 97.959 6.8 

T O TAL 270.868 100.0 1.451.894 100.0 

11 Incluye arrendamiento con promesa de venta, gratuitamente, erren 

damiento simple y otras formas. 

FUENTE: EJ.aboraci6n propia, tomando como datos el Tercer Censo AgrE. 

pecuario 1971 DIGESTYC, y la 48. Eva1uaci6n de la Reforma 

Agraria. 

,".,\-,.." 

RfGIMEN DE TOTAL DE 
- % ~ TENENCIA EXPLOTAC. HECTAREAS 

EN PROPIEDAD 270.377 99.82 1.176.625.4 81. 

COOPERATIVO 491 0.18 275.268.6 18", 

I 

T O TAL 270.868 100.0 1.l~51.894 ~OO. 
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A N E X O No. 8 

OFERTA Y DE~lANDA DE LA MANO DE OBRA EN EL SECTOR AGROPECUARIO 

o F E R T A DEMANDA Y DESOCUPACION 

Coeficiente Coefi 

AÑOS OrAS - HOMBRE No. Personas OrAS - HO~18RE No. Personas OrAS - HDI'1BRE No. Personas 
Efectivo de Efvo. 
Desocupaci6n Ocupe l 

651.%8 y 167.453 
1978 164 .. 859.075 641.475 83.878.::mO 326.374 80.980.975 315.101 49 51 

1979 168.938.950 657.350 '86.168.300 332.258 83 .. 548.644 325.092 49 51 
'. 

1980 137.763.051 536.043 87.867.300 341.896 54.407.414 211.702 39 61 
< 

1981 142.274.686 553.598 78.661.500 306.075 68.124.789 265.077 47 53 

1982 146 .. 786.064 571.152 75.538.700 293.924 71 .. 247.596 277.228 48 52 

y Comprende año agrícola de mayo y abril. 

Boletín de Ciencias Económicas y Sociales. 

FUENTE: Diagnóstico del Sistema Agropecuario 1978/1982. 

( 1472 
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A N E X O No. 9 

LA DESOCUPACION DE MANO DE OBRA EN EL SECTOR AGROPECUARIO REFORMADO. fASE 1 

(an miles Dras - Hombre) 

. 
AÑO AGRICOLA OfERTA % DEMANDA % DESOCUPACION 

1980 / 1981 34.788.8 100.0 13.312.1 38.3 21.476.7 

1981 / 1982 42.315.3 100.0 12.847.0 30.4 29.468.3 

1982 / 1983 39.169.6 100.0 11.914.0 30.5 27.228.6 

PRO M E DIO 38.757.9 100.0 12.700.0 33.1 26.057.9 , 
I I 

. CRECIMIENTO ACUMULATIVO 
1980/1982 -2.4 

NOrA : Se exmsider6 que un trabajador agrícola, trabaja en praredio 257 dias al año, 

FUENTE Proyecto p1anificaci6n y eva1uaci6n de la RefontB. Agraria. 

MAG (Doc. 1-05-82 Y Doc. 1-04-83) 
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69.5 
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A N E X O No. 10 

EVoLUCIoN DEL Ef"PLEO EN LA INDUSTRIA MANUFACTURERA 1975 - 1980 

P08LACION ABR-JUL rtf FEB-SEPT '% OCT-1978 % MAY-Dle % /0 

1975 1978 A8R-1979 1979 

:ONOMICAMENTE AG-
IVA (p E A) 128.442 100.0 20¡.539 100.0 220.773 100.0 21).767 100.0 

:UPADA (p O ) 120.650 93.9 194.475 96.5 215.023 97.4 203.429 95.2 

:SOCUPADA 7.792 6.1 7.064 3.5 5.750 2.6 10.338 4.8 

J801PLEADA 96.655 143.774 171.971 153.331 

~ DE LA P E A 75.3% . l' rtf 7 .3/0 77.9% 71."1% 

: DE LA P O 80.1% 73.9% 80.0% 75.4% 

-----

FUENTE: Encuesta Nacional de Mano de Obra y Aspectos Demográficos (Abri1~Ju1io 1975). 
Ministerio de Planificaci6n. 

Encuesta de Hogares de Propósitos Ma1tip1es 1, lI, 111, IV Y V, Unidad de ,In 
vestigaciones Muestrales, y MIPLAN.' 

ENE-JUN 
1980 

247-.621 

228.295 

19.326 

170.591 

68.9% 

74.7% 

% JUL-OCT % 
1980 

100.0 239.282 100.0 

92.2 218.380 91.3; 

7.8 20.902 8.7 

155.787 

65.1% 

71.3% 

(149) 



A N E X O No. 11 

ESTRUCTURA DEL ,INGRESO POR SECTORES A PRECIOS CORRIENTES (PORCENTAJES) 

,,-~.~--,._,-'._,--,_.-

O S 

S E C T O R E S '~ 
1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 

" .. ha 

1- Agroeecuari O 28.29 33 .. 12 26.64 29.14 27.82 23.95 22.86 21.62 
Café 15.77 21.60 13.69 18.10 16.37 11.78 11.,13 8.82 
Algodón 2.18 2 .. 25 1.98 1.76 1.76 1.32 0.98 1.15 
Caña de Azócar 1..44 1.20 1.11 0.96 ' 0.94 1.02 1.12 1 .. 36 
Granos Básicos 2.26 2.80 3.63 2.43 2.56 2.58 2.41 3.00 
Otros 6.64 5.27 6.23 5.89 6.19 7.25 7.22 7.29 

. 2- Mineria y Canteras 0.14 0=11 0 .. 11 0.11 0,,1;2 0,,12 0.1:2 Q.16 
I I 

151.54 3- Industria Manufacturere 16.34 '. 14.60 15.66 15,t02 15!:72 15t~l '.J.5,!6;2 

4- Construcción Pública y Privo 3.79 4 .. 57 ~.16 3.91 2!42 21 29 2.29 ~.5Z 

5- Electricidad, Agua y Servo S. 1.57 1!49 1.71 1.94 2t 12 2!22 ~.16 ;{1~9 

6- Transp., Almacenaje y Comunic 3.70 2!29 2!78 :2-29 ;2 .. 52 2. 80 2. 88 4s.21 

7- Comercio 24.74 22.34 25.16 2;2.:20 22.85 2211.85 ~2!87 ,2.;2 .91 

8- Financiero 2.75 3.27 2!28 3 s22 ;2=28 2i.41 2t 49 . 2!8ll 
lIt' 

9- Propiedad de Viviendas ¿.;p 2. 17 2!70 2= 70' !i.;20 !t.76 !!.t21 Si 51 .. , , , : ' 

10- Administración Pública 8.51 7!96 9"24 9.11 10.28 10.91 llt8:2 11.12 
, . , , , , ' . , 

11- Servicios Personales '6.80 ' . , '5 .. 98 " , '-W.§ 6.54 '1 115 " , '1' ¡94 ' , '8 t 2:2 8 11 °9 

,-

TOTALES 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

FUENTE: Revistas del Banco Central de Reserva. 
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A N E X O No. 12 

ESTRUCTURA DEL INGRESO AGROPECUARIO POR SUBSECTOR DE ORIGEN (A PRECIOS CORRIENTES~PORCENTAJES) 

~~-----

~ 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 
SUB SECTORES 

[ ... AGRICULTURA ,77.76 76.07 82.89 88.3 82.4 ~ .§!u.2. • ~ 1hl ]hl; 
Prado Princ. de EXEort. 56.32 47.64 68.68 75.6 63.0 69.4 68.5 61.7 57.9 52.4 

Cafá 42.35 27.90 55.92 65.2 51.4 62.0 59.0 51.6 48.7 40.8 
Algod6n 9.27 9.84 7.67 6.8 7.4 6.1 6.1 5.8 4.3 5.3 
Caña de Az¡jcar 4.70 9.90 ". 5.09 3.6 4.2 1.3 3.4 4.3 4.9 6.3 

Granos Básicos 12.62 18.72 7.99 8.5 13.6 B.3 9.2 10.6 10.5 13.9 
Otros Productos Agrie; 8.82 • 9.71 6.22 4.2 5 .. 8 8.0 6.8 7.8 7.9 7.9 

.., GANADERIA 11.68 12.65 9.85 Í!1. 11.1 ....!L& .8.8 11.3 13.4 l.ié!. 
- SILVICULTURA 2.68 3.01 1.93 ....b.i 1.6 1.3 ..hl ..l.& 

, 

..L1. --hl 

'- PESCA 2.4 2.6 1.8 ..l.d 1.5 1.4 ...b1 2,¿ 2!l ....&2. 

- APICULTURA 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 ...Qd 0.3 ...9..!1 .Jh.i 
... AVICULTURA 5.1 5.3 3.2 ...b1. 3.2 2.5 ..2.d. -hl ...hl 6.4 

< < , 

, 

TOTAL SECTOR 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

-------_._-_ . . - .. - -- -------

FUENTE: Revistas del Banco Central da Reserva de El Salvador. 

(151 ) 



A N E X O N° J3 

INGRESO BRUTO AGROPECUARIO PROMEDIO POR FAMILIA RURAL SEGUN 

ESTRATOS 1975. 

-
Familias 

Estratos N°. % Ingreso Tota 1 % Ingreso Promedio Fami 1 iar 

Familias sin Tierra 185.595 4 1 • 1 199.752.187 1 8 . 4 1 . 076 

MicI~ofjncas 125.192 27.8 182.627.586 1 6.8 1 .459 

subfami Ijares ,119.964 26.6 278.373. 86 3 25. 7 2.320 

familiares 16.246 3.6 123.759.754 1 1 . 4 7.618 
I I I I 

Multjfami l iares mediano~ 3.380 ' O. 7 135.576.160 1 2 • 5 40.111 

Mul tifami Ijares grandes 737 0.2 165.430.786 1 5. 2 224.465 

T O TAL 
1 . 

451.1"14 100.0 1 .085.519.336 100. O 2.406 
- - - -----

FUENTE: Minfsterio de Agricultura y Ganad~rra. 
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A N E X O No. 14 

INGRESO PER CAPITA POR REGIONES 1978 - 1982 

(COLONES A· PRECIOS CORRIENTES) 

A Ñ O S 1978 1979 1980 1981 1982 
REGlON ~-. -- , '._'-

I 

OCCIDENTAL 1 .. 148 1.496 1.392 1.078 1.041 I 

CENTRAL 857 989 953 790 784 
--

PARACENTRAL 472 531 508 449 435 
. 

ORIENTAL 546 590 585 465 423 

'PERCAPITA RURAL NACIONAL 753 « 892 854 689 663 ' 

FUENTE: Diagn6stico del Sistema Agropecuario 1978-1983. 

OSPA, Ministerio de Agricultura y Ganadería. 
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A N E X O No. 15 

VOLUMEN DE PRODUCCION AÑO CALENDARIO 

I 
algodón arroz en maici- ceNa de leche huevos 

oafé maíz !frijol oro I 110 •. aztlcar ge¡nado ganado (miles (miles 

AÑOS 
oro miles pe de bDt~ de uni-

MIL E S D E QUINTALES tone1ad. vacuno porcino l1as) dadas) 

1976 3082 1402 7390 870 504 3399 3177 160 117 ' 269224 694713 

1977 3277 1522 8210 744 463 3285 3550 188 158 334569 752950 
'. 

,t" 
:1' 

1978 3522 1713 1 lOes 939 718 3518 359~ 217 165 376445 833827 
, 

1979 4125 1410 11392 1010 823 3485 3321 203 150 409801 835828 

1980 4094 1350 11473 852 858 3041 2564 185 126 330528 818563 
, 

(1') 
1981 3825 . 948 10919 834 708 2950 2263 148 121 321138 800499 

(1') 
1982 3796 870 8999 828 501 2700 2372 149 142 266667 844136 

{p} 
1983 3439 886 9630 927 611 2677 3016 147 155 208329 849118 

._--_._._.~_._-- - -

(1') cifras r8v~sadas. 

(p) cifras·provisionales. 

FUE~ITE: Revista S.C.R., mes de oct., nov., dic. 1984. Pág. 100. 

(154) . 
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Productos Al im:mticios 

Bebidas 

Tabaoo 

TeXtiles 

calzad:> y Vestuario 

Pl:oductos de Madera 

Muebles de !ét:al Y de M:ldera 

;';Pape-t CarbC5n y Ierivaoos 

linpI:entas, l'W.t.oriales Y Cbnexos 

Pl:oductos de Olem 

Pl:oductos de Cal.dlo 

PJ:odootos Qu.imicxs 

Pl:oductos Derivaibs del Petroleo 

Pl:oductos No M!tálicos 

Pl:oductos ~ Básicos 

Pl:oductos M:t~l iex>s 

M:lquinaria, Excepto ElAotrica 

~iá:::El~ica 

Material de Transp:)]:te 

Industrias Diversas 

T O TAL 

(p) cifras provisionales • 

ANEXO 

SECTOR INDUSTRIA . 
RRODUCTO TERRITORIAL BRUTO A 

(!::!L!!~~~_E!L 

1976 1977 

224.757 

89.414 

25.793 

33.905 

30.692 

3.172 

11.639 

11.371 

12.077 

5.138 

2.140 

36.022 

41.235 

26.024 

9.092 

9.295 

8.194 

23.104 

4.396 

21.127 

628.587 

234.974 

93.901 

26.446 

35.332 
33.763 

3.293 

12.966 

12.467 

13.277 

5.38S 
2.463 

38.012 

42.438 

25.026 

9~818~ 

9.093 

9.577 

24.634 

4.176 

23.473 

661.517 

FUa?l'E: Revistas del B.C.R. de enero 1983 y abril/jUIÚO 1985.-

~~==============~~==~======-======= 



A N.E X O No. 17 

MORTALIDAD EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS 

MORTALIDAD INrANTIL MORTALIDAD PROPORCIONAL MENORES DE 5 AÑOS 

AÑOS MUERTES T~A 
M 11 E R T E S· . PORCENTAJE 

" DO TOTAL ... 5 AÑOS 

1974 8461 ' 53.4 30.494 11.760 38.6 

1975 9278 58.1 31.601 12.697 40.2 

1976 9154 55.2 30.826 12.676 41.1 

1977 10529 59.3 33.009 13.958 42.3 

1978 8790 50 .. 8 30.086 11.263 37.4 

1979 9232 53.0 32.936 12.094 ·36.7 

1980 7138 42.0 38.967 9.211 23.6 

1981 7183 44~0 37.468 10.271 27.4 

1982 6624 42.0 33.309 ... 8.934 26.8 

1983 (R) 6313 44.8 32.697 (R) 8.452 25.8 

1984 i( p) 5010 35.5 28.973 ........ • •••• 

I 

FUENTE: Dirección General de Estadistica y Censos·. 
NOTA: La tasa es por 1000 nacidos vivos. 
R: Cifras Revisadas . . 
P: Cifras Provisionales 

..... No ·hay informe disponible. (¡56} 



A N E X O No. 18 

POBLACION DESNUTRIDA MENORES DE CINCO AÑOS (CONSULTA ·EXTERNA) 

1974 -1983 

' . 
AÑO No. de Habitantes 

1974 58.233 

1975 61.308 

1976 67.983 

1977 ' 97.520 

1978 98.890 

1979 97.255 

1980 79.050 

1981 86.851 

1982 78.004 

1983 65.801 

FUENTE: Ministerio de Salud pablica y Asistencia Social, 
Anuario Estadistica, Salud pablica en Cifras, 
1977/1983. 

(15]) 



A N E X O N° 19 

RECURSOS FI SI COS HOSP I TALARI OS 

1 982 

REGlaN; CAMAS' POR 1000 HABITANTES HAB. POR CAMA 

TOTAL 1. 33 753 

OCCIDENTAL 1 . 45 688 

CENTRAL 0.58 1 73 1 

METROPOLl TANA 3.00 333 

PARACENTRAL 0.82 1 2 1 9 

ORIENTAL 0.68 1 47 1 
! 

--_ .. _---- ---- --- --------------

FUENTE: Revista Anuario #15 y #16, 1982/1983· 
Salud Pública y Asistencia Social 

Departamento de Estadística de Salud. 

1983 

CAMAS POR 1000 HAB. HAB. POR 

1 .28 773 

1 • 1 9 838 

0.57 1 765 

2. 97 337 

0.83 1 2 1 2 

0.69 1456 

CAMA 

i 

i 

( 158) 



n 1\1 1- f\ I\fU. LU 

DISTRI8UCION GEOGRAFICA DEL RECURSO PROFESIONAL MEDICO EN EL SALVADOR 

, 

DE PART AME NTO y REGlaN No. DE MEDICOS No. HA8S. POR MEDICO 

REGTON OCCIDENTAL 

Ahuachapán 37 6.735 

Santa Ana 169 2.552 

Sonsonete 60 5.539 

REG ION CENTRAL 

: Chaletenango 9, 24.756 I 

", 

La Libertad 52 7.685 

REGION PARACENTRAL 

Cuscatlán 10 20.088 

Le PaZ 23 10,,845 

Cabañas 8 2l .. 648 

San Vicente 33 6~176 

REGION ORIENTAL 

Usulután 51 7.846 

San Miguel 93 4.709 

Morazán 14 14.224 

La Unión 14 22.641 

SAN SALVADOR 1370 822 

T O TAL 1943 2.545 
(159 ) 

FUENTE: [?laneamiento.p/lncoroorar al Trabaiadol' An","~n11>\tlm n ~A'\I""M"'í" '" It'" .,{",,¡,,,,,,,,,,, r-lo 



A fJ E X O No. 21 

Nur'lERO DE ALUr'1NOS ATENDIDOS U1ATRICULA INICIAL) EN EL SECTOR PUBLICO, POR AfJo, SEGUN NIVEL EDUCATIVO. 

Nivel Educat. 
y tipo de En-

1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 señanza 

", 

, Educaci6n 
Parvularia 52.300 58.596 64 .. 656 64.293 37.821 39.255 45.867 44.717 
Educación 
Básica 773 .. 537 804.869 843 .. 801 774.221 656.003 684.089 787.440 811.975 

Educaci6n 27.:312 28.24l¡ 30 .. 350 32.687 30.152 28.583 43 .. 831 47.317 Media 

Educación 26.609 25.928 26.031 4.084 6 .. 840 14.463 33.557 48.894 Superior 

Educaci6n 

Adultos 
62.602 68.975 84 .. 739 42.346 34.295 42.678 42.700 42.750 

TOTALES 942.360 986 .. 612 1049.577 917.631 765.111 809.068 953 .. 395 995.653 

FUENTE: Memorias del ~1inisterio de Educaci6n 82, 83, 84 .. 

( 160) 
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A N E X O No. 22 

POBLACION y ANALFABETISMO EN' EL SALVAOOR. I PROYECCLONES !!I 1975 - 1984. 

Poblaci6n ma- Proyección de % de Pobla-- Población de % de Pobla-

AÑOS yo!' de 10 años analfabetos ción de anal alfabetos de Di6n a1fab~ 

!v' El fabetos 10 años tos 

1975 2 .. 622.00D 1,,064.040 40.6 1.557,,960 59.4 
---

", 

1976 2.706.700 1 .. 141.201 42.2 1.565 .. 499 57.8 

1977 '2.777.800 1.218.360 43.9 1.559.440 %.1 
" ... 

1978 2.861.300 1.295.520 45.3 1.565.780 54.7 

1979 2.947.900 1.372.680 46.6 1.575.220 53.4 
i 

1980 3.042.300 1.449.840 47.7 1.592.460 52.3 I 

1981 3.137 .. 500 1.527.000 48.7 1.610.500 51 .. 3 
i 

1982 3.235 .. 900 1.,604.160 49.6 1.631. 740 50.4 

1983. 3.337.600 1 .. 681.320 50.4 1.656.280 49.6 

1984 3.442.700 1. 758.480 51..1 1.684.220 48.9 

FUE~7E: ~ Comprende población urbaoa y rural. 

El Documento Indicadores Econ6micos y Sociales 1980. MIPlAN. 

~/ Proyección de Analfabetismo en El Salvaanr 1975-1984. ODEPOR. 

(161 ) 
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A N E X O No. 23 

EL SALVADOR: DEfrCIT DE VIVIENDA RURAL (EN UNIDADES HABITACIONALES) 

NECESIDADES bE NECESIDADCS DE VI- VIviENDAS CON2, DEfrCIT VIVIENDA 

AÑOS 
~ 

VIENDA ACUMULADA TRUIDAS RURAL ACUMULADA. I 

VIVIENDA I 

. 
I 

1978 11.197 362.764 29 362.735 

1979 11.574 374.309 967 ;n3.342 

1980 11.934 385.276 366 384.910 

1981 12.138 397.048 300 396.748 

1982 12.477 409.225 246 408.979 

1983 12.828 421.807 201 421.606 
.,,~ 

fUENTE: Crecimiento y Necesidades Básicas de la Poblaci6n. 

Direcci6n Ejecutiva de Planificaci6n, Depto. da Po 
... I I -

bIaci6n (MIPLAN), San Salvador, Mayo 1984. Pág. 27. 

( 162) 



A N E X O No. 24 

EL SALVADOR: DErrCIT DE VIVIENDA URBANA (EN UNIDADES HABITACIONALES) 

."-.--_._-~'--."-----_.-.--.. -.-

NECESIDADES DE NECES IDADES DE VIVIEN- VIVIENDAS DEnCIT VIVIENDA UR-
AÑOS 

VIVIENDA DA ACU~1ULADA CONSTRUIDAS El 8 AN A ACUf'lU LADA 

,1978 10.660 175 .. 910 ~ 7 .. 006 

1979 10.912 179.7% 6.256 
'. 

,1980 11 ~ 126 184 .. 626 5.330 

,1981 11.693 
, 

190.989 12.393 

1982 12 .. 062 190.658 16.053 

1983 12.442 187.047 13.528 El 

~ Datos base diagn6s"tico Plan Trienal 1981-1983 MIPLAN. 

El Incluye sector formal y Estimación sector informal (Estudia EDURES 1977) 
,1 I El Dato estimado sobre proyectos en ejecución. 

FUENTE: Crecimiento y necesidades b~sicas de la poblaci6n. 

Dirección Ejecutiva de Planificación, Depto. de Población (MIPLAN). 

San Salvador, r,'layo 1984. Pág. 26. 

168.844 

173.500 

179.296 

178.596 

174.605 

173.519 



A N E X O N° 25 

EL SALVADOR: POBLACION TOTAL, CRECIMIENTO ABSOLUTO Y RELATIVO 1900 - 1983 

r---

POBLACION TOTAL CRECIMIENTO MEDIO ANUAL 

AÑOS ( EN MILES) ABSOLUTO ( EN MILES) TASA ( % ) 
I I , I 

1900 783.4 I 

1910 986.5 20.3 2.3 

1920 1.178.7 19,2 1.8 

1930 1.434.4 25.6 2.0 

1940 1.639.9 20.6 1.3 

1950 1.930.6 29.0 1.6 

1960 2.542.2 61.2 2.7 

1970 3.397.7 85.6 2.9 

1980 4.513.4 111 ~ 6 2.8 

1983 4.627 .2 37.9 0.9 

.. 

FUENTE: Crecimiento y necesidades básicas de la población. 

Dirección Ejecutiva de Planificación. 

Dptoo de Población (MIPLAN) , 

S a n S a 1 va do r, Ha yo 1 984. P á g. 5. 

(16 l¡ ) 



A N E X O No. 26 

El SALVADOR: DESNUTRICION EN NI~OS MENORES DE CINCO A~OS. 

ESTr~'AC ION PARA 1979. 

(en miles) 

CONDlcrON P08LACION % 
", 

TOTAL 621.7 74.4 , 

GRADO 1 . 434.1 52 .. 3 

GRADO II 161f. ::- 19.8 

GR ADO IrI 2.3 23.2 

FUENTE: Crecimiento y necesidades básicas de la población .. 

Direcci6n Ejecutiva de Planificaci6n. Dapto. de Po 

blaci6n (MIPLAN). S.S., ~1ayo 1984~ Pág.' 29. 

i 

, 
, 

. 1 

( 1 h C;) 



A N E X O No. 27 

DIETA BASIeA PRDr'1EDIO y SU COSTO PARA 1976 - 1980 - 1981 

K ILOGR Ar-1DS 
COSTO POR AÑO / PERSONA 

PRODUCTO 
POR ARío 1976 1980 

Leche Fluida 84.9 63.68 81 .. 33 

HtJevos 8.9 24.72 31 .. 32 

Carnas 20.6 57.78 103.00 

Frijol 25 .. 2' 33.97 ,64.64 
-. 

Arraz 13 .. 0 17.81 21.76 

r~arz . . 108.1 47.02 65.77 
I I 

TJ~igo - harina 8.6 19.44' 21.50 

Azúcar 19.5 11.88 22.0[1 

Grasa 9.5 26.12 3l~. 33 

Verduras 30.3 22.88 31.30 

Frutas 46 .. 9 22.75 39.07 

Costb Anual Percápita 348.05 516.06 

Casto Anual por Familia 1.949.10 2.889 .. 94 
--

FUErITE: Crecimiento y necesidades básicas de la población. 

Dirección Ejecutiva de Planificación. Depto. de Po 

blaclón (r1IPLAN). San Salvador, mayo 1984 .. Pág. :31. 

(EN COLmJES) 

1981 

100.26 

32.96 

134.35 

54.78 

18.37 

70.48 

21.50 ! 

25.43 

33.81 

30.45 

70.63 

593.02 

3.320.91 

(166 ) 
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A N E X O No. 28 

EL SALVADOR: Déficit de la disponibilidad Percápita de algunos 

alimentos básicos en relaci6n con necesidades bá-

ALIMENTOS 

LECHE 

HUEVOS 

CARNES 'pj 

FRIJOL 

ARROZ 

MAIZ 

sicas estimadas. 

Años 1978 Y 1982 

(Cantidad/persona laño) 

UNIDAD 
1978 

LITROS 7.0 

UNIDADES 3.1 

KGS. 8.5 

KGS. 16.3 

KGS. 2.3 

KGS. 33.0 

3/ Incluya carnes de res, cardo y aves. 

A 

Q/ En base a cifras praliminares estimadas por el MAG. 

Ñ O 

'FUENTE: Crecimiento y necesidades básicas de la población. 

Dirección Ejecutiva de Planificación. Depto. de Po 

blación (MIPLA~). SAN SALVADOR, mayo 1984. Pág. 33. 

S 

1982 ~ 

25 .. 1 

7.4 

9.6 

17.2 

0.7 

24.9 



( 168) 

A N E X O Na. 29 

ESTRUCTURA PRODUCTIVA PORCENTUAL DEL SUBSECTOR ACRICOlA PROYECTADA 

PARA EL PERIODO 1985 - 1989 

R u b r o s 1985 1986 ·1987 1988 1989 

TOTALES 10.0.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

l. Productos Tradicionales -
de Exportación 68.0 68.0 69.0 68.0 : 70.0 

Café 54 .. 0 53.0 53.0 51.0 51.0 
" 

Algodón 6.0 7.0 -9.0 10.0 10.0 

.Caña de Azúcar 8.0 8.0 7.0 7.0 9.0 

,2. Granos Básicos 21.0 21.0 20.0 21.0 20.0 

Maiz 13.0 13.0 12.0 12.0 12.0 

Frijol 3.0 3.0 - 3.0 3 .. 0 3.0 

Arroz 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 

Maicillo 3.0 3.0 3 .. 0 4.0 3.0 

.3. otros 1l .. 0 ll.O ll.O 11.0 10.0 

Frutas 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 

Hortalizas 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

Agroindustríales 7 .. 0 7.0 7.0 7.0 6.6 
. 

Tubérculos 0.5 0.5 0.5 0.5 0.2 

Caña para panela 0.5 0.5 0 .. 5 0.5 0.2 

-

fUENTE: Plan quinquenal de desarrollo agrario y pesquera 1985-1989. 

OSPA - MAG. Pág. 14. 



ANEXO N o 3 O 

COMPARACION DE SUPERFICIE. PRODUCCION y RENDIMIENTO DE LOS 

GRANOS BASICOS ENTRE 1984 Y EL ARO 2010. 

( MILES DE MANZANAS / MILES DE QQ / QQ/ MZ.) 

. , 

PRODUCTO S IJ.P"E R F le I E PRODUCCION RENDIMIENTO 

1984 2010 1984 2010 1984 2010 

MAIZ 347.7 290.0 11.461.5 17.150,0 33. O 60.0 

FRIJOL 82.5 107.5 1.056.0 2.150.0 12. 8 20.0 

MAICILLO 166. O 136.0 3.053.9 10.700.0 18. 4 78.6 

ARROZ 21 .9 41 .3 1.376.9 3.100.0 62.9 75. O 
- , 

I TOTALES 618 . 1 574.8 16.948.3 33.100.0 - --- - - --

FUENTE:D,G.E.A. Anuario de Estadística Agropecuaria 1984-1985. 

MIPlAN. Dirección de Planificación, Departamento de Planificación 

Sectorial (Año 2010). 

(169 ) 



A N E X O No. 31 

COOPERATIVAS Y AREA ABANDONADA APECTADA pon LA VIOLENCIA 

(HECT ARE AS) 

'. 

REG IONES . No_ DE COOPERI',TIVAS ABANDONADAS o AFEC- A R E A 
TADAS 
I J 

I 2 055.0 

1I 4 2.145.5 

IrI 27 9.952~0 

IV 22 10.579.6 I 

TOI'AIES • 55 23.532.1 
---' 

PUENTE: Cuarta Evaluaci6n OSPA-PERA, OH'1AR984. 

( 170) 



A ~ [ X O No. 32 

BENErICIA~IOS DIReCTOS (DECRETOS 153 - 154 - 842) 

UNIDADES - No. DE No. 8ENEFIC. rJo_ GENEFIC. No. DE 
REGrON PRODUCT IV f\S COOPERATIVAS DIRECTOS INDIReCTOS HECTAílE AS 

< 

1 88 86 9882 59.292 66.692.9 1:. 

II 78 78 8024 48 .. 144 76.577.0 

II! 72 70 4189 25.134 40.863.6 

IV 82 80 6315 37 .. 890 84.030.1 

TOTAL 320 314 28l¡10 170 .. 460 y 268.163.6 
- -- -------~ 

rUENTE: Cuarta Evaluación OSPf\-PERA, 0H1AR984. 
l! Se excluyan 2.529 hectáreas correspondientas a San Benito Austrama. 

~! Se ha tomado como base, que cada familia rural la conforman 6 miembros 
en prorne rl:1n. 

(171) 



A rJ E X O No. 33 

R[lf1CIDrJ 8ENCFICIf1JUO - TIERHA 

REGlON' 
I 

DECRETO 207 

1 1:1.3 

. 
1: 1.5 II 

i 

III 1: 1.7 

IV 1:1.8 
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