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I N T ROD U eel 0 N 

La economfa sa1vadorena se ha caracterizado por depender de 1a agroexporta-

cion; sus principa1es exportaciones han sido materias primas de origen agrfco1a: 

anil, cafe, a1godon y azucar. 

Entre estos cu1tivos se destaca 1a activ~dad cafeta1era, que desde su conso1i-

dacion a f~na1es del sig10 pas ado hasta 1a fecha, ha s~do base para e1 funcio-

namiento del aparato productivo y fuente de acumu1acion de excedente economico. 

S~n embargo, esta actividad se ha caracterizado por su alto grado de concen-

tracion y marginacion, 10 cua1 permite que e1 excedente economico que se ge-

nera, sea apropiado por un reducido numero de grandes productores y benefici~ 

dores en detrimento de los estratos mayaritarios de 1a pob1acion. 

Fato se ev:L.denc~a a1 examinar 1a composicion y distribuc~on de los ingresos que 

se generan en e1 proceso de pnoduceion de este producto,es por eso que 1a cuag 

tificacion del excedente econom~co generado por e1 cafe, se vue1ve instrumen-

to fundamental para poder comprobar las hipotesis p1anteadas. 

Esta investigacion se desarro11a en cuatro capftu1os, 
., 

as~: 

E1 primero destaca 1a importancia que 1a actividad cafeta1era tiene en 1a eCQ 

nomfa sa1vadorena y su estructura productiva, ademas se def~ne y se caracte-

riza e1 excedente economico. 

En el capitulo II se cuantif~ca el excedente economico de la actividad cafe-

ta1era durante e1 periodo 1970-1986, tomando de referencia 1a ecuacion para 

determinar el excedente presentado en 1a matriz Insumo-Produ~to 1978 del 

Banco Central de Reserva. 

I 
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Esta cuantlflcaclon permite efectuar anallsis sobre las [ormas de generacion, 

aproplaclon y algunos efectos en la economla salvadorena, ademas se intro -

ducen para anallsls las reformas baslcas implementadas a partlr de 1980, con 

el objetlvo de determlnar Sl han eXlstldo camblos en la concentracion del e~ 

cedente economlco de la activldad cafetalera y cambios en la estructura pro-

ductiva salvadorera. 

El Cap1tulo III se enmarca en el anallsls de la estructura productlva salva- , 

dorena vlgente; los canml0s reallzados por el proceso re[ormlsta. aS1 come 

r 
J 

algunos lndlcadores economlcos de la crlS1S, tanto de la economla en general 

como de la caflcultura en partlcular. 

Posterl0rmente. por su lmportancla en la estructura productlva, se detallan 

los prlnclpales llneamlentos del Modelo Economico de promoclon qe exportaciQ 

nes no tradlcionales y en el, las posibilldades de lndustrlallzaclon del ca-

fe (tostado-soluble) y, las expectatlvas que para la econom1a y su prlncipal 

producto de exportacl0n, surgen debldo a1 avance de pa1ses desarro1lados en 

cienClas como 1a bl0tecno10g1a. 

Concluye el Capltulo can algunas caracterlstlcas y lineamlentos generales de 

una economla mlxtd, tendientes a superar las deflcienclas de 1a estructura 

productlva y la partlcipaclon que debe tener e1 excedente economlco generado 

por la actlvldad cafeta1era. 

En el Cap1tulo IV. se detallan una serle de ref1eXlones generales en base al 

desarrollo del trabajo. 



CAPITULO I 

Importancia de la ActiVldad Cafetalera 
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CAPITULO I 

IMPORTANCIA DE LA ACTIVIDAD CAFETALERA EN LA ECONOMIA SALVADORENA 

A. ALGUNOS FACTORES EXPLICATIVOS 

La economra salvadorena depende fundamentalmente de la produccion y 

exportacion de cafe pr1ncipalmente por las siguientes razones: 

a) Par generar grandes excedentes economicos~ los cuales en parte son 

reinvertidos internamente. 

b) Par ser alto generador neto de divisas 10 que provoca efectos di

rectos e 1ndirectos. 

Esto se aprecia al analizar algunas var1ables como el empleo~ los sala

r10S~ la tributacion,' el consumo de capital fijo, las exportaciones y 

~l excedente economico. 

El produc1r cafe permite que se utilice mana de obra intensiva especial

mente en la epoca de recolecc1on. Par ejemplo para 1975 se emplearon 

191.6 miles de personas, equ1valentes al 13.7% de la PEA total, 18.0% 

de la PEA ocupada y al 31.5% de la PEA agropecuaria respectivamente; en 

1979, el numero de personas empleadas fue de 303.4 miles~ equ1valentes 

al 18.5, 26.4 y 45.3% respectivamente; hab1endose dado incrementos de 

1975 a 1979 de 111.8 miles de personas y al 4.8% de la PEA total, 8.4% 

de la PEA ocupada y al 13.8% de la PEA agropecuaria. (Anexo No.1) 

Teniendo en consideracion que la caf1cultura es un1camente una rama ec~ 

nOm1ca dentro del sector agropecuar10. los datos confirman que esta ac

tiv1dad es una de las que generan mayor cantidad de empleo. Sin 
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embargo la dispon1bi11dad de abundante mano de obra, caracteristica 

de los paises subdesarrollados, perm1te que los salar10s con los cua 

les se remunera al trabaJador de esta actividad, sean bajos (Anexo 2); 

10 que 1IDplica que el nivel de vida de los trabaJadores y sus respec-

t~vas familias se vuelve mas critico, debido a que las labores de re-

coleccion y benef1ciado de cafe son de caracter estac~onal (temporal); 

por 10 que estas personas deberan subsistir con esos bajos 1ngresos -

durante todo el ano. 

Esto ultimo obedece a la estructura agraria desigual que existe, lati-

fundio y minifundio que Ie permite al gran productor (latifundista) dis 

poner de mano de obra barata al momento de requer~rla y al no necesi-

tarla, estos regresan a las parcelas a cult1var productos basicos pa-

ra la subsistencia (fr1joles, arroz, maiz, maicillo)~ 

Por otra parte la act1vidad cafetalera ha side tradic~onalmente una de 

las princ1pales fuentes generadoras de ingresos para el Estado; s1endo 

ademas la mas s1gn1ficat1va dentro de los 1ngresos fiscales generados 

por el comercio exterior. 

El Anexo No.3, muestra como el rubro de cafe fue fundamental para el 

f~nanciamiento interno del gasto publico, principalmente en los anos 

1977 Y 1986, en donde lleg6 a representar el 39 y 32% del total de 1n

II gresos corr1entes perc1b~dos por el Estado.--

~I El impuesto que se paga en promed~o, por aada qu~ntal de cafe exportado es de 

$6.75, cuando el prec10 de venta es menor 0 19ual a $45.-, cuando el preC10 es 

mayor, se pagan $0.30 por d6lar de 1ncremento ($6.75+0.30(x-~5)). Para 1986, 

se pago ~mpuesto ex~raord1nar1o que fue del 15% por cada qU1ntal de cafe vend! 

do arriba de los $140.00 
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En cuanto al consumo de capital fijo de la actividad cafetalera, 
l' , 

gun datos de la matrfz Insumo Producto ano 1978, elaborada por el - ':r 
BCR, para producir tl.358.5 m~llones en cafe oro se estimo un cons~ 

, 
- I 

I -, \ 

, , ~ 

mo de dapital fijo de t7.4 millones; al establecer la relacion entre J ,, : ~ 

S~ " la cuota de consumo de capital y produccion del periodo, se obtiene J, {o ,,0:. 
Pi' 

un 0.55%, 10 que confirma que la act~vidad cafetalera requ~ere de p~ '~ ,-) , 

"f ca util~zac~on de capital f~jo. ~> Q 

* Ademas es importante destacar que tanto el empleo como la util~zac~on \~,~, 
] ,-

de la maquinaria en la actividad de la caficultura (recoleccion-ben~ i :' 
'\ [ ~ < 

ficiado) es de caracter temporal, la que influye para que la cuota ~ Q' r 

de consumo de capital fijo sea baJa. (Anexo No.4). 
[) 

~ . ) 

\ "' Otro factor importarute dentro de esta actividad ao constituyen las t t 
.jl " -

exportaciones del grano, ya que el cafe es el vinculo principal de la , \ ~ , ~ j 

x..tJt' , \. 
~"\>"- -

Economfa Salvadorena con el resto del mundo. es el producto mas expo.!', ~ .7_ .\' 
[~- -,\ 

table y el que condic~ona la di.Il!amica del sector externo. En 1978, "1zJ:,.: 
~-~ : -' 

t, \.\ las exportaciones de cafe representaron el 42.8% del total exportado 

t": 
~. "\ 

10 que ratifica esa ~mportancia. (Anexo No.5) 

~ ~ \ 
.. 0"1", '\ ( 

\'; 'I. " 
~ " ~ il, 

B. CARACTERIZACION DEL EXCEDENTE ECONOMICO GENERADO EN LA ACTIVIDAD ~ ) "-, "- ,.. ... 
t ·" -
~ cf, 

, 
./) ... .. ~ I 

l ~ ..-'...., ( 

CAFETALERA 

4 " 
\i - ('" 1 'I 

~\~ lJ' _ 
~ ... r t. J_ .... 
\J f>". ,., ~ ~ 

l~ Generacion de excedente econ6m~co en la act~vidad cafetalera. 

El excedente de la actividad cafetalera se origina en su fase pri 

mar~a que es la produccion; esta se interrelac~ona a la tenencia 

de la tierra cafetalera, la eual para el easo salvadoreno se ea-
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racter1za ,por estar concentrada en un reduc1do numero de fami1ias, 

(Anexo No.6, Grafico No.1) esta concentrac10n hace que la produ~ 

c10n y el excedente que de esta se genera tambien se concentre. 

De acuerdo a datos de la Matriz Insumo Producto 1978, elaborada 

por el Banco Central de Reserva de El Salvador, el excedente apr~ 

p1ado por los cafeta1eros fue de t683.8 m1110nes que representaba 

el 54.1% del valor agregado generado por la act1vidad cafetalera 

y las remuneraciones pagadas en la producc1on y benef1c1ado del -

grana fueron t329.2 m1110nes equ1valentes al 26% del valor agreg~ 

do (Anexo No.7). 

E1 excedente economico ha s1do ana11zado por d1versos autores per 

teneC1entes a diferentes escuelas econom1cas como fis10cratas, -

mercant1l1stas, marx1stas, etc. Ademas ha s1do estud1ado por au-

tores 1nd1viduales, como Celso Furtado, Paul Baran, Charles Bettelheim 

y otros. Pese a la d1vers1dad de escr1tos sobre el excedente eco 

nom1co no se t1ene una def1nic1on prec1sa y ap11cable a la gener~ 

l1dad de casos. Por 10 tanto, para los f1nes de este trabaJo, se 

cons~derara al excedente econom1co como aquella fracc10n (ganancia) 

obten1dn por los cafetaleros y que resulta de deduC1r del valor -~~ , 

bruto de la produccion, el consumo 1ntermedio, las remuneracioneb,~ 

el consumo de cap1tal fiJo y los 1mpuestos de exportac10n de la 

m1sma act1v1dad. 

Su cuantif1cacion se efectuara tomando como referencia la Matriz 

Insumo Producto Ano 1978, preparada por el Banco Central de ReseE 

va y que cons1dera como excedente econom1co total, 10 s1gu1ente: 



E.E. 

E.E. 

Cl 

R 

CKF 

IX 

VBP 

= " BP (C~ + R + lKf + IX) en donde ' 

p~ tl ' -::lrl,:}(nes 

Con ~umo de Capltal F~Jo 

Inpuesto de Ehportaci6n 

Valor Bruto de la Producclon 

Apl1cando 1a ecuacion anter~or a 1a actlvldad cafeta1era, se tlene: 

Esta Ecuaclon permltlr& una aprohimacion a 10 que se conSloera 

~ h cedcnte economlco gcnerado por la actlvldad cafetalera. 

Ademas por el tlpO de excedente obtenldo en la actlvldad cafeta1era, 

este se claslfico como excedente economlco real. 

1/ El slgnlflcado de la tel~lnologla es el mlsmo, unlcamente se ha lncorpor~ 

do a las van ab] es, ]a letra "e" que nos lndlca en forma partlcular 1a ac 

tlvldad cafeta]era, aSl por eJemplo: E.E.c = Excedente Economlco de 1a AS 

tlvldad Cafetalera; CIc = Consumo Intermedlo de la Actlvldad Cafeta1era, 

etc. 
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2. LA ACTIVIDAD CAFETALERA DENTRO DE LAS PRINCIPALES RAMAS ECONOMICAS 

GENERADORAS DE EXCEDENTE. 

E1 cafe se ub1ca en segundo 1ugar como generador de excedente con 

t683.8 mi110nes, equiva1ente a1 15.79%, solo 0.66% menos que e1 co-

mercia que fue e1 mayor generador de excedente con t 712.4 mi11ones, 

porcentua1mente representa e1 16.45%. 

E1 resto de actividades que suman 42, absorben e1 67.76% del excede~ 

te generado, de estas solo dos actividades son signif1cativas: A1qui 

1eres de vivienda con e1 12.81% y 1a ganaderia con e1 4.8%, e1 resto 

presentan porcentajes menores de excedente en comparacion con estas 

cuatro actividades. Es decir, 40 actividades se reparten e1 50.15% 

del excedente, 10 que en promedio significa e1 1.25% de excedente p~ 

ra cada una (Cuadro No.1). 

CUADRO No.1 

EL SALVADOR 

ACTIVIDADES ECONOMICAS QUE GE~ MAYOR CANTIDAD DE EXCEDENTE 

DE EXPLOTACION 

VALORES ABSOLUTO Y RELATIVO 1978 

ACTIVIDAD VALORES 
ABSOLUTO (MILES t) RELATIVO % 

1. Comercio 712.430 16.45 

2. Cafe Oro 683.859 15.79 

3. A1qu11eres de viV1enda 555.054 12.81 

4. Ganaderia 207.890 4.80 

5. Demas sectores 2.172.764 50.15 

TOT ALE S 4.331.997 100.00 

FUENTE: Matriz Insumo Producto, 1978, B.C.R. 



7 

3. DIVISAS GENERADAS POR LA ACTIVIDAD CAFETALERA 

La c1as~f~cacion economica de las ~mportaciones permite comprobar la 

alta dependencia que el aparato productivo t~ene de insumos ~mporta

dos y la carencia de un sector ~nterno pDoductor de b~enes de capi-

tal que dinamice la econom1a, as aS1 como adqu~ere mayor importancia 

la act~vidad cafetalera como sosten del sector moderno. Para 1978, 

las pr~nc~pales ramas de la ~ndustr~a como qU1m~ca de base y elabor~ 

dos, productos metal~cos de base y elaborados, maquinaria, equ~po y 

sum~n~stros tuvieron importac~ones que ascendieron a tl.275.8 millo

nes, equ~valentes al 42.4% del total de ~mportac~ones, m~entras que 

las mismas ramas tuv~eron ingresos por exportaciones de t197.2 millo 

nes, equ~valentes al 8.8% de las exportaciones totales, obteniendose 

un saldo def~citar~o de tl.078.5 millones, que se solventa con los 

saldos pos~t~vos de las exportaciones de productos agr1colas, cafe 

oro, algodon y azucar; que en conJunto proporcionaron tl.264.3 millo 

nes de d~v~sas netas, equivalentes al 56.3% de las exportac~ones to

tales~ (Anexo Noo 8) 

Esto demuestra ademas como la econom1a filtro divisas al exter~or por 

un valor total de t3.005.9 millones en ~nsumos, maquinar~a y equipos 

necesarios para el funcionam~ento del aparato product~vo, mientras -

que unicamente se obtuv~eron un total de t2.250.4 millones en d~visas 

generadas pr~nc~pa1memte por el cafe y el algod6n, esto muestra la 

alta dependenc~a que el sector ~ndustr~al t~ene de las d~v~sas gener~ 

das por los productos ti~ad~cionales de exportac~on. 

En el Per10do (1970-1986) las exportac~ones de cafe han s~do el --
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factor clave para el funcionam~ento de la economfa, representando en 

promed~o, el 54.2% del total de exportac~ones (Anexo No.9) y para el 

perfodo crft~co 1980-1986 el 61.6% de esas exportaciones. Para 1979, 

la importacion de b~enes de consumo entre duraderos y no duraderos 

ascendfa a t689.7 millones, equ~valentes al 26.6% del total de las 

~mportaciones de ese ano; m~entras que la importacion de bienes ~n

termedios ascend~o a tl.366.4 m~llones, equ~valentes al 52.6% del to 

tal de las importaciones (Anexo No.lO). 

Sin embargo a partir de 1979 se dio una reduccion de Importaciones -

en forma progres~va, sus causas son diversas, siendo las mas ~mpor

tantes la d~sminucion de la capacidad de ~mportacion que genera el -

valor real de las exportaciones; el alza de los precios de las mate

rias primas, materiales y repuestos importados; reduccion de ~mport~ 

ciones de bienes de capital por la cafda de los niveles de inversion, 

e~casez de capital externo en condiciones favor abIes para financiar 

el proceso productivo de los sectores que generan exportaciones; por 

ultimo, las restricciones sobre las importaciones de bienes no esen

ciales implantadas por las autoridades monetar~as con el fin de lograr 

mejor asignacion de la disponibilidad de divisas. 

C. LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA SALVADORENA Y SU DEPENDENCIA DE LA ACTIVIDAD 

CAFETALERA 

La estructura productiva de El Salvador, tiene su principal lim~tacion 

en la alta dependencia del Sector E~terno. 

La produccion de cafe es relevante para asegurar el func~onamiento de 

la economfa, por 10 que se puede afirmar que en el corto y mediano 
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plazo, cualquier estrategia de desarrollo economico segu1ra dependien

do fundamentalmente de la act1vidad cafetalera,principalmente por la 

capacidad de captacion de d1visas que est~ posee. 

1. Nivel Interno 

En la estructura product1va de El Salvador, la participacion de la 

Rama Cafe Oro, es de gran 1mportancia, ya que para 1978, el Valor 

Bruto de la Produce ion (VBP) total de la econom1a fue de 

tll.596.9 m11lones, participando la Rama de Cafe Oro con tl.338.6 

millones, equivalentes al 11.5% del VBP total1/; 10 que demuestra 

la alta 1ncidencia del cafe dentro de la actividad economica en 

general. 

El Sector Agropecuar10 para 1978 genero t2.946.2 m1llones y la R~ 

ma Cafe Oro participo con tl.338.6 millones, equ1valentes al 45.4% 

del PTB agropecuario, siendo la rama de mayor importancia y la mas 

relevante dentro del Sector Primar10. 

En cuanto a la relacion que tiene el cafe en las diferentes ramas 

de la econom1a, hay dos ramas a las que proporciona insumos, sieE 

do a la m1sma rama Cafe Oro y a otros productos aliment1cios ela

borados con el 0.7% y el 99.3% respectivamente ~/, deduciendose de 

que "Vi.a Oferta", la rama Cafe Oro no es "dinaID1zante" de la econo 

mfa por el numero de ramas a los que proporc10na insumos 1nterme-

d10s (Cuadra No.2) 

1/; ~I Matr1z Insumo Producto, 1978. B.C.R. 
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CUADRO No.2 

EL SAL V ADOR 

RAMAS DE LA ECONOMIA A LAS QUE OFRECE INSUMOS EL CAFE 

VALORES ABSOLUTO (Miles de Colones) Y PORCENTAJES 

RAM A S 

2. Otros Productos Al1mentic10s elaborados 

CON SUMO INTERMEDIO 

ABSOLUTO 

159 

24.053 

24.212 

FUENTE: Matrlz Insumo Producto, 1978. B.C.R. 

% 

0.7 

99.3 

100.0 

"Vla Demanda", la Rama de Gafe Oro se vue1ve mas dinamica, ya que -

uti11za para e1 desarrollo de su actividad, insumos provenientes de 

16 ramas, tanto del Sector Agropecuario, Industrial y de Servicios. 

La Rama de Cafe Oro demanda insumos principalmente de 1a Rama QUlmi

ca ae Base y Elaborados, con el 62.1% del total, constituyendo t23.8 

mi1lones, equivalentes a1 25.1% en insumos naciona1es y t34.9 mil1o

nes, equiva1entes a1 37.0% en insumos importados, siendo esta la ra

ma mas importante que proporciona a1 cafe 1a mayor cantidad de ~nsu

mos, especlficamente comprende qUlmicos como ferti1izantes, insecti

cidas, fungicidas, etc. 

Otras ramas importantes proveedoras de insumos para 1a Rama Cafe Oro 

son e1 transporte y almacenamiento (16.2%); textiles y artlcu10s con

feccionados de mater1a texti1 (9.2%), productos de 1a ref1nacion de -

petro1eo (5.1%) y e1ectricidad (2.6%), sumando en total t31.3 mi11o

nes, equiva1entes a1 33.1% del total. 
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J La Rama Cafe Oro ut~l~za mayor cant~dad de insumos de origen nac~o-

nal (62.6%) y menor cantidad de ~nsumos de origen ~mportado (37.4%);,' 

demostrando as! que no es gran demandante de divisas (Cuadro No.3) 
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CUADRO No. 3 
EL SALVADOR 

o t1; cf~ 
~ '1 Jp'J t""iL\ -:j 
~O' r! t ~ 

- -0 
"'"0,-

o .. ~ r{!-f 
.-:'I-

--:c...= .... ----.. 
RAMAS DE LA ECONOMIA DE LAS QUE DEMANDA INSUMOS EL CAFE d, >7 

, t.--{ 

VALORES ABSOLUTOS (Hl.les de Colones) Y PORCENIAJES \e::':'':; I _______ ~ __________________________________________________ ~ ______ ~--------------------------------------______________________ ~~~, 

.,... , ;.'1 ,-'\, 
A N A S 

INSUMOS TOTAL "or~ 
R 

1. Cafe Oro 

2. Sl.lvl.cu1tura 

3. Produc t os de 1a ~hneda 

4. Textl.1es y Art1cu1os confeccl.onados de materia textl.1 

5. ~ladera y sus productos 

6. Productos de 1a Imprenta y de IndusLrl.as Conexas 

7. Qu{mica de base y e1aborados 

8. 

9. 

10. 

Productos de 1a Refl.nacl.6n del pett61eo 

Productos de caucho y pHistico 

ProducLo<; mLnerales no meta1l.cos e1aborados 

11. Proctucto<; met~llcos de base y e1aborados 

12. Electrl.cidad 

13. Agua y a1canLatll1ados 

J4. Transporte y almacenaml.pnto 

15. ComUnlcaCl.Ones 

16. Bancos, Seguros, Otras InsLltucl.ones Fl.nancieras 

TOTALES 

% 

----, NACIONALES 

159 

674 

4 

8.738 

1 

215 

23.798 

4.819 

831 

4 

725 

2.444 

232 

15.339 

310 

985 

59.278 

62.6 

FUENTE: Natr:(z tn'3umo Producto, 1978, B.C.R. 
I> v "t b CI 
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IMPORIADOS 

34.951 

16 

395 

35.362 

37.4 

.., 
9P .~ - ,\:"-"SI 

- <l . @ 
~~C<::!l ~ ~ 

ABSOLUIO 

159 

674 

4 

8.738 

1 

215 

58.749 

4.819 

831 

4 

725 

2.444 

232 

15.339 

326 
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94.640 

100.0 
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Ademas, es ~portante destacar que la caficultura eJerce influencias 

sobre aspectos sociales y energet1COS. La principal var1able social 

es el empleo directo en la act1vidad, pero ademas se dan efectos co-

laterales como empleo 1nd1recto, derivado del transporte de la finca 

al beneficio, como del beneficia al puerto, el creado por las fabri-

cas de sacos, las tostadurias y 1a industria de cafe soluble. 

A raiz del deter10ro eco1ogico del pais, es 1mportante destacar e1 

papel de la caf1cultura en su mantenimiento, ya que por las caract~ 

risticas del cultivo, evita el deterioro de los sue10s y ademas con-

b .. II tr1 uye a su enr1quec1m1ento. -

2. NIVEL EXTERNO 

Debido a las caracter1sticas prop1as de la Estructura Productiva 

Salvadorena, e1 Sector Externo de la econom1a y especia1mente el ca 

fe como principal producto de exportaci6n, tienen una importancia 

muy relevante; es aqu! donde e1 cafe se vuelve imprescindible, ya qnse 

de acuerdo a1 comportamiento que experimenten las exportaciones de 

cafe, as! seran las repercus10nes hacia el resto de sectores y acti-

vidades de 1a economia y especia1mente en var1aH~es como emp1eo, ge-

neracion y captacion de div1sas, captacion de 1mpuestos, etc. 

En la estructura product1va salvadorena, el cafe como parte fundamen--

tal del sector agropecuario es el producto d1namizador de 1a econo~ 

por sus caracterist1cas prop1as, pr1ncipa1mente 1a de generar divi-

sas netas. 

!I FUSADES, Programa de React1vacion de la Caf1cu1tura. 
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A1 analizar esta estructura, se observa un sector industrial alta-

mente demandante de div1sas para la adquisicion de insumos requeri 

dos para la generacion de su produccion y para bienes de capital; 

no obstante, como ya se demostro, este sector no es capaz de repro-

duc1r sus propias d1v1sas, 10 que 10 hace altamente dependiente de 

las divisas generadas por el cafe. 

El sector servicios requiere de d1v1sas, aunque no en la proporci0n 

del sector 1ndustrial, cuyo destiruo pr1ncipalmente es la adqu1si--

cion de bienes suntuarios, duraderos y no duraderos. 

La estructura product1va salvadorena ha estado condic1onada en su 

d1namica, par la activ1dad cafetalera y por el patron estructural 

de la soc1edad misma. 1/ 

Como ya se ha mencionado, esa estructura ha respondido y dependido 

de las fluctuaciones de los ingresos obtenidos por las exportaciones 

del cafe (Grafico No.2) 

, , 

!' 

1:/"Componentes fundamentales del patron estructural, apropiacion del exceden- ,I;' 
\ 

te, d1stribucion del poder pollt1co, apropiacion de los med10S fundamenta- 0 
~' 

les de produccion". D1nam1ca y Cr1s1s de la Economia. E.C.A. Enero-Febr~o 

de 1986. p. 19 
I/' , \ 
1'1. r 
> ' , " 
: ~{ 
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D. IMPACTO DE REFORMAS ESTRUCTURALES EN LA GENERACION Y APROPIACION DEL 

EXCEDENTE ECONOMICO DE LA ACTIVIDAD CAFETALERA. 

1. Reforma Agraria 

La Reforma Agraria, deeretada en marzo de 1980, no ha modifieado sig-

n1f1eat1vamente 1a forma de generaeion y apropiaeion del exeedente 

eeonomieo obten1do med1ante 1a act1vidad eafeta1era, ya que de 2.076.208 

manzanas de territor1o agrlco1a de E1 Salvador, e1 12.8%, es decir, 

265 700 ' l' d f' 11 • manzanas estan ell t1va as con ca e.- Las cooperativas de 

1a Fase I de 1a Reforma Agraria tienen 28.052 manzanas don cafe, equi-

va1entes a1 10.5% del total del area eult1vaaa con este producto, 
, 

(Anexo No.ll), participando con el 15% de 1a produccion y el 20% 

del beneficiado.~1 

La Fase II de la Reforma Agrar1a, en su concepcion original, afec-

tarla 174.693 manzanas, que comprenderlan el 30.5% de 1a caficu1tu-

ra, pero 1a Oonstituci6n Polltica de 1983 imp one 11m1taciones a esta 

fase y ~nicamente afeetara a 49.263 manzanas equivalentes a1 2.4% 

d 1 . ~ 1 31 e terr1tor10 agr1co a.-

La Fase III (Decreto 207). no ha afectado a 1a caf1cultura, ya que 

estas areas se uti11zan para el eult1vo de granos basicos. 

11 Mapa No.1 

~/ Eeonomla Salvadorena. Univers1dad de El Salvador 

Enero-Dic1embre de 1984, p.47 Y 48 

1/ Coyuntura Econom1ca, No. 16 - 17 

Universidad de El Salvador. p.lS 

I 
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pr~ncipa1mente. E1 cu1t~vo de cafe para que sea rentable economica-

mente, debe dest~narse un area no menor de 15 manzanas, a esto hay ~ 

que sumar1e e1 area que neces~ta e1 beneficiario para cu1tivar sus 

granos basicos de subs~stenc~a. Las parce1as que proporciona esta 

fase osci1an entre 1 y 10 manzanas, por 10 que pract~camente es ~m-

posib1e cu1t~var este rubro. 

La superf~c~e que se habfa afectado hasta f~nes de 1985, fue de 

97.205 hectareas (Cuadro No.4), equiva1entes a1 6.7% del territorio 

., 1 1/ 
agr~co a. -

Lo anter~or conf~rma que 1a Reforma Agraria no ha modificado s~gni-

ficat~vamente la estructura cafetalera y que siguen vigentes las for-

mas de aprop~acion del excedente economico generado por e1 cafe, fa-

vorec~endo e1 enriquecimiento y 1a aoumu1acion de los estratos domi-

nantes minoritarios a costa del sacrif1cio de los estratos mayor1ta-

r~os de la pob1acion que son marginados de esas ut11idades.(Anexo No.12) 

CUADRO No. 4 

EL SALVADOR 

AREA EN QUE SE DESARROLLA EL PROCESO DE REFORMA AGRARIA 

(HRcrAREAS) 

REGIONES D E C R E T 0 S 
154 842 207 TOTAL 

I 53.802.5 8.035 29.757 91.588.5 
, I 51.523.3 21.634 24.489 97.646.3 

TIl 35.558.4 4.942 11.494 51.994.4 

IV 65.501.1 22.290 31.471 119.262.1 

TOTAL 206.385.3 56.901 97.205 360.491.3 

FUENTE: loS.T.A. 

1/ ECA, Marzo de 1987, p.228. 



_ I 

17 

2. Creacion del INCAFE 

La nacionalizacion del Comercio Exter10r al igual que las otras re

formas (agraria y bancaria), se ub1can dentro del pnoyecto global 

disenado por los norteamer1canos para El Salvador. 1./ 

El dos de enero de 1980, mediante el Decreto No. 75 fue creado el 

INCAFE, que viene a const1tu1rse en el 1nstrumento legal con que el 

Estado se vuelve un1co ente autorizado en la comerc1alizac10n exter-

na del cafe, que hasta 1979 habra estado bajo el control de los gra~ 

des produc~ores, beneficiadores y exportadores del grano. 

Por med10 del INCAFE, el Estado efectuarra una funcion s1gnificati-

va dentro de la actividad cafetalera, ejerciendo un control que ga-

rant1zarra la captac10n de d1visas y la tributacion correspondiente. 

1/ LOPEZ ROBERTO, La Nacionalizacion del Comercio Exter10r en El Sal~ador: 

Mitos y Realidades en torno al Cafe. YUirzo de 1986. p.6 
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CAPITULO II 

EL EXCEDENTE ECONOMICO GENERADO POR EL CAFE EN LA ECONOMIA SALVADORENA 

Este Qapitulo presenta el anallsls del excedente generado por la actividad -

cafetalera, en el cual se comprueban empfrlcamente las hipotesis de este -

trabajo a traves de las relaciones que se hacen del excedente economico con 

varlables macroeconomicas entre las cuales se mencionan: el emp1eo, los In

gresos, los salarios, las exportaciones, el gasto publico, el total de ingr~ 

sos corrientes, etc. 

A efecto de dirlglr el trabaJo hacia los obJetivos propuestos, el analisis 

se efectua en dos perlodos: 

1970-1979: 

Caracterlzandose este perfodo a1 lnicio, con un cambio de orlentacion econo 

mica en la estrategia de desarrollo, como consecuencia ~el fracaso del Mer

cado Comun Centroamericano, ante esto, el Estado tuvo que participar mas d~ 

cidldamente en la actlvldad econ6mica, invirtlendo en infraestructura para -

atraer capltal externo, el inlcio del proceso lnf1acionario, e1 aumento sus

tancial de los precios del Cafe y las crecientes tensiones sociales, se vue1 

ven rasgos caracteristlcoS pr~cipales del periodo. 

1980-1986: 

A flna1es de 1979 la crlsis que se venia gestando durante los anos anteriores 

se profundiza y proplcia un readecuamiento del sistema imperante, mediante 

el Golpe de Estado del 15 de octubre de 1979, que forma parte integra del 

nuevo proceso reformlsta, apoyado por la Adminlstraci6n Norteamericana. 

18 
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E1 documento basico surgldo del Go1pe de Estado, es 1a Proclama de 1a Fuer 

za Armada, que dentro de sus prlnclpa1es postu1ados tiene: 

* Adopcion de medldas que conduzcan a una distribucion equltativa de 1a ri 

queza naclona1, lncrementando a1 mismo tiempo, en forma ace1erada, e1 

producto terrltoria1 bruto. 

* Creacion de bases firmes para iniclar e1 proceso de Reforma Agraria. 

* Mayores oportunidades economicas para la poblacion mediante reformas en 

e1 sector flnanclero, tributarlo y de comercio exterlor en el pafs. 

* Garantlzar el derecho a la vivienda, alimentacion, educacion y salud de 

todos los habitantes. 

* Garantizar la propiedad prlvada en funcion social. 

Asimismo se planteaba como objetivo, redistribulr el excedente generado por 

la actividad economica entre los agentes participantes. 

Para el caso especffico de este trabajo, se examinara el excedente economi

co generado por 1a actividad cafetalera, su ana1isis y comportamlento du-

rante 1970-1986 y algunas relaciones con las principales variables economi 

cas, durante el perlodo coyuntural. 

En ambos casos el punto de partida para la comprobacion de las hlpotesis -

es 1a cuantificacion del excedente de la actividad cafeta1era, que se gen~ 

ra en los dos perfodos, luego se procede a examinar algunas incidencias 

que este excedente ha tenido en la economfa y socledad salvadorena. 
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A. CUANTIFICACION DEL EXCEDENTE ECONOMICO GENERADO POR EL CAFE. UNA 

APROXlMACION. PERIODO 1970 - 1986. 

Elper.frdo antes indicado se caracterizo por ser estable economicante -

con bonanzas cafetaleras, 10 que propic1o excedentes economicos mayo

res, pr1ncipalmente durante los anos 1976 y 1977. 

Al analizar el Perfodo 1970-1979, se observa que el promedio anual de 

excedente economico generado por el cafe fue de t342.4 millones, equi

valentes al 44.42% del Valor Bruto de la Produccion de Cafe que en prg 

medio fue t770.9 m1llones. 

Asim1smo, durante el perfodo menc10nado el excenente economico del ca

ne ha experimentado 1ncrementos, con respecto a 1970, estos fueron: p~ 

ra 1974 de t39.4 millones, equ1valentes al 22.1% y para 1979 de t572.3 

m111ones, equivalentes al 320.4% (Cuadro No.5) 

Sin e~h~T~o, la rQndencia del excedente economico no es homogenea hacia 

el alza, ya que experimenta variaciones de un ano hacia otro. Las ba-

jas mayores obedecen bas1camente a las fluctuaciones en los precios in

ternacionales, ya que El Salvador no puede eJercer ninguna influenc1a -

debido a que su produccion a n1vel mund1al no es representativa (entre 

3 y 4 %); ademas, a nivel 1nterno, las polft1cas econom1cas pueden de

S1ncent1var a los productores y repercut1r en los niveles de producc1on 

y product1vidad. 

No obstante para seguir destacando su 1IDportanc1a al relacionar la can

t~dad de excedente econom1co generado, en el perfodo analizado; las re-
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muneraciones devengadas por los trabajadores y los ~mpuestos de export~ 

cion, se observa que estos representaron el 23.6 y 22.7% del valor bru-

to de produccion de cafe respectivamente, que en conJunto equivalen a-

proximadamente a la cantidad de excedente de cafe generado (44.42%) 

(Cuadro No.5). 

As~m~smo, durante el per!odo que se anal~za, el excedente de cafe sig-

nifico, el 6.54% del PTB total y e1 23.54% del PTB Agropecuario (Anexo 

No. 13) porcentajes que por sr solos, indican la importancia del exce-

dente economico que genera la actividad cafetalera. 

Es de destacar que durante el perrodo, la tasa de excedente economico 

con respecto al PTB total tuvo variaciones que ref1ejan el comportam1e~ 

to crclico que presenta el cult1vo del cafe, asr como las variaciones -

de precios que se dan en e1 Mercado Internaciona1 y que afectan los pro 

ductos de exportacion del pars y consecuentemente al monto de excedente 
, 

economico obtenido. 

De las relaciones anteriores se deduce que 1a actividad cafetalera y gen~ 

ra gran cant1dad de excedente economico, pero esto tambien es a costa 

del pago de remuneraciones bajas que 1mpiden que los trabajadores que 

participan en la generacion del excedente economico, alcancen un nivel 

de 1ngresos suficiente para sat1sfacer sus necesidades basicas y por el 

contrario, la concentraoion de la riqueza que genera la act1vidad cafe-

talera es acaparada por los mayores productores, beneficiadores y expo~ 

tadores; esto ultimo se ana1izara a continuacio~ 

La cantidad de excedente economlco que genera la act1vidad cafetalera 
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ha llevado a los empresarios agricolas a consolidar su posicion economi-

ca y dedicarse a otras activldades. 

El sector cafetalero ha side domlnado por 36 familias productoras que 

han concentrado ademas, e1 beneficiado y exportacion del grano, asi co-

mo tambien se han dedlcado a otros cu1tivos agr!co1as, como e1 algodon 

y la cana de azucar, que les proporcionaron mayores ganancias (Anexo -

No. 12). 

Esto les permitia cubrlr toda la actlvidad agroexportadora y por tanto 

1a concentracion de esos lngresos, deJando para los sectores pequenos 

los cultivos de granos baslcos para subsistenCla. 

"Hlstorlcamente 1a trayectorla seguida por estos grupos ha sido: Agri-

cultura, banca, lndustria, es decir, en un principio las ganancias pro-

venlentes del sector agricola. les posibilito montar todo el aparato 

flnanciero, requerido para adentrarse en el Sector Industrial ll
•
l / 

De esta manera, los principales cafetaleros pasan a formar parte como -

accionistas mas lnfluyentes en los diferentes bancos privados del pais 

(Anexo No.14). 

Los datos anterlores demuestran que durante e1 periodo 1970-1979, e1 -

circulo menclonado, agricola, banca e industrla, tlende a consolidarse 

y profundizarse. 

1/ DOMENECHI MAURICIO, La Gran Producclon de Cafe en El Salvador, U.C.A., 

1976. p. 37 
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Debido a las aperturas que e1 s~stama histor~camente ha permitido a --

los estratos dom1nantes, e1 clrcu10 dominado por los cafeta1eros, se -

pro10nga hac1a 1a act1vidad 1ndustr1a1 y sus principa1es ramas. (Ane--

xo No. 15). 

De esta manera se integra un grupo reducido que concentra las activ1d~ 

des agroexportadoras (cafe, a1godon, cana de azucar), bancarias e in-

dustria1es en las mismas personas 0 sus fam11iares, teniendo como pun-

to de expans10n de esas act1vidades, e1 excedente economico generado -

por 1a actividad cafeta1era. 

, 
Durante e1 perl0do 80/86 e1 cafe; s~guio s~endo ~mportante, como sosten 

de 1a economla salvadorena y como generadora de significat~vos exceden-

tes, apropiados en su mayor parte por los grandes cafeta1eros que con~-

forman el clrcu10 agrlcola -banca- industria (mencionados en el acapite 

anterior). 

La sumator~a de los excedentes de cafe,generados entre los anos 1980 -

1986 ascendieron a t4.314.0 mi110nes, superior a los excedentes genera 

dos en la decada de los 70 (1970-1979), que fueron t3.424.4 mi110nes; 

~ f d d 1 1 1 . d fo" 1/ este eIecto ue pro ucto e as a zas en os prec~os e ca e - , en --

1980 Y 1986, generandose t796.8 mi110nes y t899.7 mi110nes de excedentes 

en cada ana respect1vamente (Cuadro No.5). 

No obstante, tendencialmente los excedentes de cafe decrecieron entre 

1980-1983, perlodo que C01nC1de con la profundizacion del conf1icto p£ 

I1t1co mil~tar. de 1a criS1S economica y de los bajos precios 1nterna-

c10nales dell cafe (de t796.8 millones en 1980 decrecen hasta t488.9 mi-

1/ Las fluctuac10nes de los precios del cafe inciden d~rectamente en el 
excedente, a1 19ua1 que en los vo1umenes de exportac10n y en la economla 
en general. 
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~lones en 1983); s~n embargo el perfodo 1980-1986 reflejo una tasa de 

crecimiento del excedente de cafe del 2.2%, 10 cual garant~z6 a los 

grandes cafetaleros mantener hegem6n~camente el poder economico. 

Durante este perlodo, el promedio de excedente econom~co generado fue 

de t6l6. millones (43.3% del VBP del cafe), que fue aproximadamente -

equivalente a los impuestos de exportacion de cafe mas las remunaracio

nes pagadas a los trabaJadores de la actividad tomados en conjunto 

(347.9 m~llones 24.5% y t342.2 m~llones 24.0% respect~vamente) (Cuadra 

NODS). 

La cantidad de excedente generado en cada uno de los anos que componan 

e1 perlodo 1980-1986, parecerla no ser tan significativo si se compara 

can el PTB total de la Economla (Promedio 5.5%), no obstante si se com

para can el PTB agropecuar~o se puede afirmar que el excedente si es r~ 

presentat~vo (promedio 24.5% PTB agropecuario) (Anexo No. 13) y se con

s~dera que es mas representativo si se concluye que es apropiado par un 

reducido nilmero de personas denom~nadas grandes productores-beneficiado

res (Anexo No. 12). 

De 10 anter~or se resume: 

* La generac~on de excedente economico durante el perfodo 1980-1986 en -

cuanto a cantidad, fue super~or a1 excedente generado en el perfodo --

1970-1979 (t616.3 millones y t342.4 millones respectivamente) no obs-

tante, la proporcion can respecto al PTB del cafe se mantuvo similar 

en ambos perfodos (44.42% en 1970-1979 y 43.34% en 1980-1986). Es de

ducible que 10 anterior favorece a un estrato minor~tario conformado 

por los grandes cafeta1eros, pero obl~ga al sacrific~o econom~co y so

c~al a un estrato mayoritar~o de la pob1acion. 
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* Los sa1ar10s pagados a los trabajadores de 1a actividad cafeta1era, -

se mantuv1eron aproximadamente constantes ambos per10dos (1970-1979 

e1 23.6% y 1980-1986, 24.06%) can respecto a1 PTB de 1a actividad;es

to demuestra e1 poco efecto red1stributivo del excedente v1a sa1ar10s 

en ambos per10dos. 

* En e1 per10do 1970-1979, los grandes productores beneficiadores y ex

portadores conso1idan su poder econom1co-po11t1co, introduciendose a 

1a banca e industria; 10 cua1 persiste en e1 per10do 1980-1986, pese 

a las reformas efectuadas en ese per10do; esto queda evidenciado par 

1a fuerte opos1cion de estos sectores a 1a po11tica econom1ca guber~ 

mental en turno (1984-1986), exigiendo 1a no continuacion de 1a Refor

ma Agraria y 1a desnac10na11zac16n del comer cia exterior. 



No. A N 0 ,I 
I VBPc ----

1 1970 329.188.0 
2 1971 312.326.0 
3 1972 304.769.0 
4 1973 402.265.0 
5 1974 519.637.0 
6 1975 390.509.0 
7 1976 989.430.0 
8 1977 1.637.179.0 
9 1978 1.146.931.0 

10 1979 1. 677 .220.0 

TOTAL 70-79 7.709.464.0 

X 770.946.4 
0", 100.0 

1 1980 1.575.361.0 
2 1981 1.160.935.0 
3 1982 1.100.239.0 
4 1983 1.011.739.0 
5 1984 1.109.750.0 
6 1985 1.318.119.0 
7 1986 2.678.421.0 

TOTAL (80-86) 9.954.564.0 

X 1.422.080.5 
"t, 100.0 

CUADRO No. 5 

EL SALVADOR 

CUANIIFICACION DEL R&CEDENIE ECONOMICO GENERADO POR EL CAFE 

PERIODO 1970-1986 (EN NILES DE COLONES) A PRECIOS CORRIENTES 

[ CIc + Rc + CKFc + IXc Y ] 

27.001.0 78.690.0 1. 783.0 43.120.0 
27.853.0 74.077,0 1.678.0 33.900.0 
31.143.0 71.252.0 1.615.0 42.460.0 
44.088.0 93.269.0 2.113.0 75.100.0 
96.545.0 110.173.0 2.496.0 92.400.0 

103.560.0 74.722.0 1.693.0 84.800.0 
89.521.0 234.336.0 5.310.0 236.000.0 
88.965.0 403.155.0 9.134.0 458.800.0 
94.218.0 274.127.0 6.211.0 243.500.0 

J.19.401.0 405.659.0 9.191.0 392.000.0 

722.295.0 1.819.460.0 41.224.0 1. 702.080.0 

7.222.9 181.946.0 4.122.4 170.208.0 

9.37 23.60 0.54 22fJ7 

115.789.0 380.072.0 8.612.0 274.100.0 
107.480.0 274.320.0 6.215.0 232.000.0 
104.253.0 259.355.0 5.876.0 195.900.0 

98.338.0 237.850.0 5.389.0 181.300.0 
92.013.0 265.019.0 6.005.0 239.500.0 
86.804.0 320.634.0 7.265.0 357.400.0 

150.425.0 658.290.0 14.915.0 955.100.0 

755.102.0 2.395.540.0 54.277 .0 2.435.300.0 
107.871.7 342.220.0 7.753.9 347.900.0 

7.59 24.06 0.55 24.46 

% POR 
= EEc PERIODO 

178.594.0 5.2 
174.818.0 5.1 
158.299.0 4.6 
187.695.0 5.5 
218.023.0 6.4 
125.734.0 3.7 
424.263.0 12.4 
677.125.0 19.8 
528.875.0 15.4 
750.979.0 21.9 

3.424.405.0 100.0 

342.440.5 -
44.42 -

796.788.0 18.5 
540.920.0 12.5 
534.855.0 12.4 
488.862.0 11.3 
507.2l3.0 11.7 
546.016.0 12.7 
899.691.0 20.9 

4.314.345.0 100.0 
616.3)5.0 -

43.34 

1/ MINISIERIO DE HACIENDA, INFORME SOBRE LA LIQUlDACION DEL PRESUPUESTO GENERAL Y SITUACION DEL TESORO PUBLICO Y PATRIMONIO FISCAL. VARIOS ANOS 
FUENIE: E1aborado en base a datos obtenidos del Departamento de Invest~gaciones Econ6m~cas del BCR. 
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B. EMPLEO GENERADO PERlOnO 1970-1986 

E1 emp1eo generado en 1a actividad de 1a caficu1tura, se cuantifica to 

mando como base e1 promed~o d!as/hombre requeridos por cada quintal 

1 d · 1/ oro en as ~versas etapas.-

En e1 per!odo 1970-1971/1979-1980, se emp1earon en promedio 237.427 pe~ 

sonas, de las cua1es e1 22.5% es emp1eo permanente de 1a fase agr!co1a, 

e1 65.4% es temporal de 1a misma fase y estos solo 1aboran un max~mo -

de tres meses. 

En e1 benef~ciado los porcenta]es representan e1 2% del trabajador per-

manente y e1 10.1% del temporal, 1aborando un max~mo de seis meses. -

(Cuadro No.6) 

Esto viene a evidenc~ar e1 grave problema del empleo, ya que e1 75.5% 

son tempora1es, 10 que ~mp1ica que a1 conclu~r ese per!odo quedan sin 

fuente de trabajo por e1 resto del ana, 10 que no 1es permite mantener 

demanda constante de productos y esto viene a formar parte del problema 

estrechez de mercado interno. 

Otro fenomeno que afecta e1 nivel de emp1eo, es 1a biena1idad del cafe, 

es decir. hay mayor produccion cada dos anos; as! se observa en e1 mis-

mo cuadro, los incrementos y decrementos porcentuales que se dan en e1 

nivel de emp1eo. 

SeguD tecnicos en caf~cultura, dicho fenomeno es dif!ci1 superarlo, pero 

se ha logrado que con var~edades me]oradas 1/ la d~sill1nuc~on sea menos 

!/ lnst~tuto Sa1vadoreno de lnvest~gac~ones del Cafe (ISlC). 

~/ Segun ISlC, estas son: PACAS, TEKISIC, CATISlC, PACAMARA Y CATUAI. 
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drast~ca, 10grandose solo un 16% de d~sm~nucion con respecto a var~eda 

des no mejoradas, que a1canzan reducc~ones hasta del 75%. Estas fluc-

tuaciones se dan en condiciones norma1es, pero en 1a decada de los oche~ 

ta se dan otros fenomenos que han inf1uido para que se den reducciones 

mayores de produccion. 

Para e1 perfodo 1980-1986, a pesar que 1a actividad cafeta1era siguio 

s~endo importante en 1a generacion de emp1eo, se observo un desemp1eo 

crecientejde 269.298 emp1eos generados en 1980 paso a 216.837 emp1eos 

generados en 1986, existiendo una d~sminucion de 52.461 emp1eos en e1 

perfodo; de e110s 38.855 corresponden a emp1eos tempora1es y 13.606 a 

permanentes, predominando como se observa una reduccion significat~va 

(14%), en e1 emp1eo temporal (Cuadro No.6). 

Dentro de las causas princ~pa1es de esta reduccion en los nive1es de 

empleo, se encuentra e1 abandono de 123.704 manzanas cu1tivadas de ca-

fe (Cuadro No. 11), y 1a profundizacion del conf1icto socio-po1ftico. 



FASE AGRICOLA 
)S 

PERNANENTE TEHPORAL 

J/1971 44.580 129.490 
1/1972 55.000 159.758 
2/1973 47.557 138.138 
3/1974 39.560 114.908 

-4/1975 70.235 204.010 
5/1976 43.376 125.994 
6/1977 54.224 157.504 
7/1978 49.568 143.980 
8/1979 61. 969 179.998 
9/1980 68.683 199.502 

'OIAL 534.752 1.553.282 

X 53.475 155.328 

0& 22.5 65.4 

30/1981 60.971 177.100 
31/1982 60.179 174.800 
82/1983 60.021 174.340 
83/1984 46.385 134.734 
84/1985 56.410 163.852 
85/1986 46.053 133.768 
86/1987 49.093 142.600 

TAL 379.112 1.101.194 

54.159 157.313 

22.6 65.8 

ASE AGRICOLA 4.07 d/h Y 
ASE RECOLECCJON 4.14 d/h Y 
NDUSIRlAL 1.46 d/h Y 
Beneficiado) 

~ : lNCRE~IENIO 

V : DECREMENIO 

. 

CUADRO No. 6 
EL SALVADOR 

EHPLEO GENERADO EN LA CAFICULTURA 
70/71 - 86/87 (personas) 

FASE BENEFICIADO 

IOIAL PERMANENTE TEHPORAL I 0 I A L 

174.070 5.628 29.550 35.178 
214.758 4.507 23.663 28.170 
185.695 3.897 20.461 24.358 
154.468 3.242 17.019 20.261 
274.245 5.756 30.217 35.973 
169.370 3.554 18.662 22.216 
211.728 4.443 23.329 27.772 
193.548 4.062 21.326 25.388 
241.967 5.078 26.661 31.739 
268.185 5.628 29.550 35.178 

2.088.034 45.795 240.438 286.233 

208.803 4.580 24.044 28.623 

2.0 10.1 

238.071 4.996 26.231 31.227 
234.979 4.006 26.816 30.822 
234.361 3.996 26.745 30.741 
181.1lL9 3.088 20.669 23.757 
220.262 3.756 25.136 28.892 
179.821 3.066 20.521 23.587 
191.693 3.268 21.876 25.144 

1.480.306 26.176 167.994 194.170 

211.472 3.739 23.999 27.739 

1.6 10.0 

257 d{as 1abor~les 

90 d{as labora1es 

180 dras Mabora1es 

• 

IOTALES GENERALES 

PERHANENTE TEHPORAL 

50.208 159.040 
59.507 183.421 
51.454 158.599 
42.802 131.927 
75.991 234.227 
46.930 144.656 
58.667 180.833 
53.630 165.306 
67.047 206.659 
74.311 229.052 

580.547 1.793.720 

58.055 179.372 

65.967 203.331 
64.185 201.616 
64.017 207.085 
49.473 155.403 
60.166 188.988 
49.119 154.289 
52.361 164.476 

405.288 1.269.188 

57.898 181.312 

UENTE: FLABOf{AlJO eN BASE A DATOS DE ISlC, SOBRE UIILIZACION DE DIAS/HO~mRE EN LABORES DE LA CAFICULTURA POR QUINTAL/ORO 

-

I 0 I A L % 

209.248 8.H1 
242.928 10.73 
210.053 8.8~ 
174.729 7.36 
310.218 13.0(, 
191.586 8.0i 
239.500 10.0R 
218.936 9.2) 
273.706 11.54 
303.363 12.7H 

2.374.267 100.0f) 

237.427 

100.0 

269.298 16.02 
.165.801 15.87 
265.102 15.H] 
204.876 12 • .1'. 
249.154 14.8" 
203.408 12.15 
216.837 12.95 

1.674.476 100.00 

239.211 

100 
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C. S.A~ARIOS PA C,ADOS 1970-1986 

Con 108 asp(;ctos tratados anterJ.ormente, (;s ~lT'portante rC'tlf~car que -

una de las formas dlrectas es, que parte de los ~ngresos generados por 

la activldad cafetalera llega a los sectores partlcipantes en su gene

racion, por medlo de los salarios que estos devengan durante el tlempo 

que duran estas actividades (Recoleccion y beneflclado). 

Los salarios pagados a los trabajadores de la actividad canetalera al 

igual que otras actividades presentan la caracterfstlca de ser de sub

sistencla y no responde a los niveles inflaClonarlOS imperantes en los 

perfodos que se ahali~an. Esta caracterfstica tiene cc=o justificante 

la abundaucia de mdUO de obra, por 10 que para el caso ~ _ la actividad 

cafetalera el gren ~~oductc~? ~~ ~e~~fi~La ne ~~te problema estructural 

pagar .... alarios baJos. 

Lo al1~cLior se ratifica al anallzar el comportamiento de los salarios 

.7 eL r~riodo 1970-1979. se emDlearon 209.248 

personas hahiendo percibido en salarlos la cantidad de ¢78.7 millones, 

resultando un ingreso percapita de la actividad de t376.06 anual y 

~31.34 mensual. Asimismo, para los arros cosecha 1975/76 - 1976/77. en 

donde ya eXlstia un proceso inflacionario continuo, producto de las al

zas de los precios del petroleo a nlvel mundlal (a partlr de 1973) y en 

donde los preclos del cafe habian aumentado conslderablemente, el lngr~ 

so percapita mensual de la actividad cafetalera fue de t32.50 y t8l.54 

respectlvamente, valores muy por deba]o del costa baslco de subsisten

Cla de esos arros. 



De 19ua1 f. _llia pueden compnr21cc JL~ ~os cosecha 1978/79 ) 1979/80, 11~-

L~nrlo a 81~11ares conC1U~J01 CE (CU'CL0 ~o.7). Is lmportante destacar que 

dura~te es_ perfedo (197U-1979) , • J ~t 16 otra varlable que lns1d16 en las 

hEJas re~u-2racl0ncs 2 IUE Ll~baJduclcb de la act2v1dad cafetalera y que 

prc\alpce CJr~nt~ el p(riodo ]SFO-J9Lu. lluchos e~plesar10s cafetaleloS 

han evadld: e1 P&go CUILPspond1eTItc dcl selarlO mfnlmo decreLado por e1 

M1TIlsterlo de TrabsJo v Prevls16n Soc1al. Hay tres aspectos bislCOS SO

bre los qu~ se fundamenta esta aflrrnaclon. ~/ 

Prlmero: En las constantes denunclas que haDen los trabajadores afectados, 

ante 1a Comlslon de Sa1arlo Minimo de no reciblr e1 pago corres

pondlente. 

Segundo: En e1 desemp1eo existente en el agro antes de la recoleccion, 

ya que el cafetalero puede hacer una escogitacion de sus tra

bajadores; sucedlendo 10 contrario durante la epoca de recole£ 

clon de la cosecha, porque la necesidad de mano de obra abun

dante genera demanda por parte de los cafetaleros, a tal gra

do de que en ocaSlones se iba a contra tar al personal a su 

vivienda. 

Tercero: Cuando e1 Ministerio de Trabajo y Previslon Socla1 enviaba 

Inspectores para que los salarlOS fueran respetados; estos 

eran evadidos con la corrupclon. 

La evasion de los salarlos se da prlncipalmente en la fase agricola, mo

tlvada por la voracidad de los cafetaleros y la falta de organlzacion 

1/ ARIAS PENATE,SALVADOR, "Los Subslstemas de Agroexportaclon en El Salvador. 

E1 Cafe, e1 Algodon y el Azucar. 

UCA Ed1tores, El Salvador, 1988. p.39 
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llLcho rcspe:t2.1 los ta1.:rluc ,!:;tll,ul,[l', •. ( _Cl.L L JeE' }-,rc.slOpeE' e):tra-

por Jos grupos lnEurgentcs en sus ZODBC ~c co Lrcl 

En cuanto al beneflclado, s1 es permltlda 13 org~nlzoc16n de los traba 

Jadores, 10 que vlabl11za eJercer algunas presiones cuando no se cumple 

10 estipulado. 

Los baJos salarios contribuyen para que el excedemte economico generado 

por el cafe sea cuantlficablemente mayor. 

Para el segundo per!odo que se anallza (1980-1986). La tendencia decre

Clente del salario real determina un mayor deterioro en el poder adquisj 

tlvo de los asalariados de la actlvidad cafetalera, al existente en el 

per!odo 1970-1979. El salario base real en la recoleccion del grano pa

ra 1979 era t12.4l; sin embargo, para 1986 este hab!a decrecido a t4.27, 

estableciendose una reduccion del 66% can respecto a los salarios reales 

de 1979; en cuanto a los salarios pagados en el beneficiado de cafe, se 

observa una reduccion del salario real similar a los salarios de recolec-

cion (66% can respecto a 1979). 

El deterioro de los salarios reales, producto del confllcto y la crisis 

economica del per!odo, aunado al congelamiento de los salarios nomlnales 

(t14.25 recoleccion y 14.00 beneficiado) (Anexo No.16), en el mismo pe

riodo e lmplementado medlante el "Programa de Estabilizacion y Reacti

vacl0n Economlca fl
, ha incidldo mucho en las condicl0nes de vida de los 
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trabajadores del sector y de los trabajadores rura1es y urbanos en ge

neral. 

Las repercusiones de los deterionados sa1arios pagados a los trabqjadQ 

res de 1a actividad del cafe, se ref1ejan a1 ana1izar e1 ingreso perc! 

pita del sector; para 1983, e1 ingreso percapita promedio anua1 fue de 

¢978.32 y mensual de ¢81.53, siendo e1 menor del perfodo y de ¢3.035.87 

promedio anua1 y ¢252.99 promedio mensual para 1985/1986 (Cuadro No.7). 

Pese a der los ingresos percap1ta obtenidos en 1985/1986, los mas altos 

del perfodo, estan muy por debaJo del costa de 1a canasta bas1ca fami

liar, (Anexo No.2), en donde se observa e1 comportamiento ascendente en 

e1 gasto normative mensual. 

Lo anterior indica 10 incoherente entre e1 objetivo de incrementar los 

sa1arios, segun se expresa en las causas de 1a naciona1izacion del Co

mercio Exterior, y 1a practica gubernamenta1, que 1ejos de mejorar los 

sa1arios de los trabajadores agrfco1as del cafe, estos han ido decrecien 

do a tal grado de generar mas pmbreza en este sector; asimismo 1a pro

fundizacion del conflicto polftico mi1itar; ha permitido que el Gobie~ 

no haya tenido como prioridad principal destinar gran parte de su pres~ 

puesto a la guerra, descuidando los servicios sociales mas indispensa

bles para la pob1acion, 10 cua1 se evidencia a1 ana1izar los gastos pu

blicos del perfodo as!: 

En 1980 el Gobierno destino ¢236.6 millones hacia gastos de defensa y 

seguridad publica; para 1986 se destinaron ¢963.6 millones, habiendose 

incrementado en 307.3% en e1 perfodo; sin embargo los gastos socia1es, 
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educacion, sa1ud pub1~ca y obras pub1~cas se ~ncrementaron en 37, 32 Y 

42% respect~vamente, (Anexo No. 17) cantidades consideradas relativame~ 

te inferiores. 

Relacionando el promedio del excedente generado por el cafe entre 1980-

1986 con el gasto publico presupuestado para el mismo perfodo se obser 

va: 

Que el excedente economico del cafe significo 1.1 veces mas que los 

gastos destinados a defensa, ella a pesar de que los gastos para el 

perfodo 1984, se duplicaron y para 1986 se habfan triplicado con res 

pecto a 1980. 

- 1.6 veces mas que los gastos destinados a educacion. 

3.3 veces mas que los gastos que el Estado destina a la salud de la 

poblacion. 

2.7 veces m~s de los gastos destinados por el Estado hacia obras pu

blicas y de beneficia social (Anexo No. 17). 

Esto comprueba en parte, la afirmacion hecha anteriormente y demuestra 

como las condiciones de vida de la gran mayor!a de la poblacion salva

dorena no han mejorado, par el contrario mantienen un proceso de conti 

nuo deterioro, 10 que permite indicar que los modelos de desarrollo im 

plementados antes y despues de 1980, no re~ponden a las necesidades de 

las grandes mayorfas, sino, siguen respondiendo a estratos m~noritarios 

dominantes, prueba de ello son los niveles de excedentes generados por 

el cafe, los que siguen siendo altos (a pesar de las reformas al ComeE 

cio Exterior) y apropiados par los mismos estratos tradicionales, 10 

cual demuestra ademas los resultados negativos de las pol!ticas red~s-
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tributivas del ingreso 

CUADRO No.7 
EL SALVADOR 

INGRESO PROMEDIO DE TRABAJADORES EN CAFICULTURA 

1970/71 - 1986/87 

TOTAL INGRESO PROMEDIO/PERSONA 
ANOS EMPLEO SALARIOS 

(PERSONAS) (MILES t) ANUAL MENSUAL 

70/71 209.248 78.690.0 376.06 31.34 

71/72 242.928 74.077.0 304.93 25.41 

72/73 210.053 71.252.0 339.21 28.27 

73/74 174.729 93.269.0 533.79 44.48 

74/75 310 .218 110.173.0 355.14 29.60 

75/76 191.586 74.722.0 390.02 32.50 

76/77 239.500 234.336.0 978.44 81.54 

77/78 218.936 403.155.0 1.841.43 153.45 

78/79 273.706 274.127.0 1.001.54 83.46 

79/80 303.363 405.659.0 1.337.21 111.43 

80/81 269.298 380.072.0 1.411.34 117.61 

81/82 265.801 274.320.0 1.032.05 86.00 

82/83 265.102 259.355.0 978.32 81.53 

83/84 204.876 237.850.0 1.160.95 96.75 

84/85 249.154 265.019.0 1.063.68 88~64 

85/86 203.408 320.634.0 1.576.31 131.36 

86/87 216.837 658.290.0 3.035.87 252.99 

FUENTE: E1aboracion propia en base a datos de Cuadros Nos. S y 6 
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D. COMERCIALI~ACION DEL CAFE PERlODO 1970-1986 

Antes de 1a naciona1izacion del Comercio Exterior, las operaC10nes pri~ 

cipa1es re1acionadas con 1a actividad cafeta1era (cultivo, financiamieg 

to, comercia1izacion interna y externa), estaban bajo e1 control de los 

grandes productores, beneficiadores y exportadores. 

E1 Estado participaba restrictivamente a traves de la Compan1a Salvado 

rena de Cafe y e1 Departamento Naciona1 del Cafe; no obstante todas 

estas entidades entran en una 1ibre competencia para obtener mejores 

condiciones de compra y vent a por consiguiente mejores beneficios. 

(Esquema No.1). 



ESQUEMA No. 

EL SALVADOR 

COMERCIALIZACION DEL CAFE HASTA 1979 

COMPAi'lIA ENTRE GAS J I SALVADORENA 1 VENTAS I COMPRAS DE CAFE 

lPRODUCTORES J 
ENTRE GAS BENEFICIADORES 

J VENTAS I 
COMPRAS EXPORTADORES L I 

I' 

ENTREGAS 
.1 VENTAS I COOPERATIVAS 

COMPRAS I I 

ENTREGAS COMERCIANTES 
COMPRAS LOCALES 

FUENTE: Memoria de Labores de la Compan~ Salvadorena del Cafe. 

It 

VENTAS AL 

EXTERIOR 
/ 

W 
"'-J 
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1. INSTITUCIONES RECTORAS DE LA ACTIVIDAD CAFETALERA ANTES DE 1980 

Durante el transcurso del presente siglo han existido diversas in£ 

tituciones en el pa!s para organizar y conducir la actividad cafe-

talera~ debido a la gran importancia que esta tiene. An1vel exter-

no~ existe un ente rector de la comercializacion del grano, la cual 

se denomina "organizacion Internacional del Cafe" (O.I.C.), sin e!!!: 

bargo a continuacion se detallan aquellos organismos que a nivel in 

terno han sido mas relevantes en su funcionamiento. 

a. Asociacion Cafetalera de El Salvador. 

Fundada en 1929 por los grandes cafetalero~,su creacion respon-

dio a estudios y analisis relativos a la pr8duccion, distribu-

cion y consumo de cafe. 

b. Departamento de Cafe. 

Inicio operaciones en el ano de 1941 y ten!a como uno de sus o£ 
I 

jetivos principales "Dictar medidas que aseguraran 1a equidad 

entre los productores, ademas ejecutar el convenio internacio-
L 'lit ,-A 

nal del cafe y la inscripcion de contratos relativos a las ex-

portaciones del cafe". 

c. Compan!a Salvadorena de Cafe. 

Su creacion en 1942 alimina al Departamento de Cafe y tiene como 

primacia 1a inclusion de un miembro del Estado (representante -

del Poder Ejecutivo), para expresar el punto de vista gubername~ 

tal. Para 1963, e1 Gobierno aumenta su representatividad al in-

clu1r tres directores de los seis que formaban 1a Junta Directiva 
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de la COmpan1a; no obstante, no hay que perder de vista la in-

fluencia y poder de los grandes productores, benefic~adores Y 

exportadores de cafe en los gobiernos de la epoca. 

d. Departamento Nacional del Cafe (D.N.C.) 

Integrado en el ana de 1957; se Ie asigno la responsabilidad de 

ejecutar los convenios de cafe, 0 conven~os que implicaran re-

glamentacion de cafe. 

Segun las inst~tuciones menc~onadas anteriormente, resulta de 

-gran importancia evaluar que previo a 1980, tal como se ha men-

cionado anteriormente, los diferentes organismos que tenian ba 

jo su control la comercializacion del cafe, eran representantes 

tanto del Sector Privado como del Sector Gubernamental; y es -

destacable la experiencia que los m~embros de estos organismos 

hab1an adquir~do en cuanto al conocimiento de las fluctuaciones 

del mercado internacional y de esta manera, aprovechar las me-

jores oportunidades de venta, que traer1an repercusiones direc . 
tas en los ingresos de divisas al pais. 

En la composicion de los organismos rectores de la actividad -

cafetalera y dada la representatividad de esos miembros a raiz 

de la dominacion de las estructuras politicas de esos allos, es 

facilmente deducible que tanto los miembros gubernamentales co 

mo los representantes del Sector Pr~vado se identificaron ide£ 

logicamente con los estratos dominantes y por ende, defendian 

y representaban esos intereses; 10 que no permitio una redis--

tribucion equitativa del excedente economico entre to~os los -
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~iembros que partic1paban en su generacion. 

2. ALGUNAS FORMAS DE APROPIACION DEL EXCEDENTE EN LA COMERCIALIZACION 

Dentro de los mecan1smos de apropiacion de excedentes por parte de los 

grandes productores, benef1ciadores y exportadores, se tiene: 

* Apropiacion de los excedentes que se generaban por e1 diferencial en-

tre el precio interno del cafe y los precios F.O.B. interna~ionales. 

* Aprop1ac1on de excedentes a traves de la subfacturacion 

* Apropiacion de excedentes a traves de las ventas an consignacion 

* Aprop1acion de excedentes a traves de los reclamos de calidades de ~a-

fe exportado. 

, 
Los tres iilbmos IDecan:J..SlIDS .consistlan en acuerdo mutuo entre el comprador y 

el vendedor (productor, beneficiador y exporuador privado), en lo,rela-

tivo a reportar reclamos fmcticios de los comPFadores sobre calidades 

exportadas, deterioro, etc., a los entes estata1es encargados del regi2 

tro de exportaciones. 

En conjunto los mecanismos persegulan los siguientes objetivos: 

Consolidar su poder economico, depositando las divisas que no ingresa-

ban al pais; bajo los conceptos de depositos e 1nversiones en el exte-

r10r, que podlan suplir ademas sus necesidades de importacion. 

- Evadir el pago de 1mpuesto de exportacion correspond1ente. 

Este excedente les perm1tio 1ntroducir e invertir en actividades diferen 

tes al cu1tivo y comercializacion del cafe, como otros cultivos (algodon 
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y cana de azucar). la banca. la lndustria y e1 comercio. 

E1 dominlo de la banca 1es posibl1ito e1 control abso1uto del credito. 

marginando a pequenos y medlanos productores de esos beneficlos. 

3. LA COMERCIALIZACION DEL CAFE POSTERIOR A LA NACIONALIZACION DEL COMERCIO 

EXTERIOR 

La naciona11zacion del Comercio Exterlor se da en e1 marco de una pro-

funda crisis estructura1. 

La mayor!a de la pob1acion propugnaba por cambios que garantizaran niv~ 

1es optimos de vida, acceso a 1a educacion y a 1a salud. No obstante, 

el Gobierno asigno un pape1 clave a la nacionalizacion del Comercio Ex-

terior, como respuesta no a los cambios urgentes. sino obedeciendo el -

11 
"Proyecto Contrainsurgente de los Estados Unidos para E1 Sa1vador"- , 

en donde la creacion del INCAFE y el INAZUCAR se convierte como punto -

principal del mencionado proyecto. 

a. Creacion del INCAFE 

El INCAFE se crea mediante Decreto No.75, del 20 de diciembre de 1979, 

publicado en el Diario Oficial Tomo 266 del 2 de enero de 1980; asig-

nandole la funcion rectora de las actividades de comercia1izacion y 

exportacion de cafe. (Esquema No.2) 

~ 

11 Las tres reformas principa1es se ubican dentro del proyecto de contrainsur-

gencia norteamericana para El Salvador~ Segun Lopez, Roberto en la Naclona-

lizacion del Comercio Exterior en El Salvador, Mitos y Realidades en torno 

al cafe. 

Marzo de 1986. 



ESQUEMA No. 2 

COMERCIALIZACION DEL CAFE. DECRETO No. 75 

Jl INTERMEDIARIO I I I 

I INDUSTRIA DE . 
I Art. 67 CAFE SOLUBLE 
I Art. 57 
I 
I MERCADO DOCAL 
I 
I 

PRODUCTOR 0 
I 
I 

COOPERATIVA DE L ____________ ---~I INCAFE 
PRODUCTORES 

I 

j\rt . 6 
Art.6 Art. 8 . 

BENEFICIO 
I I 

~ 
MERCADO DE 

j 
Art.S Art.1 

EXPORTACION 

Art.6 
COOPERATIVA 

Art 6 Art. 6 Art. S DE 
, BENEFICIADO 

NOTA: LOS BENEFICIOS PUEDEN SER DEL INCAFE 0 PRIVADOS; Estos ultimos operan como agentes del Inst~tuto 

FUENTE: FUSADES, "Programa de React~vac~6n de la Caficultura", Marzo de 1985. 

~ 
1'0 
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Asimismo se 1e da facu1tad para ejercer derechos, contraer ob1igacio

nes; contar con patrimonio propio y gozar de "Autonom:i:a Administrativa". 

E1 objetivo pr1ncipa1 de su creacion es cump1ir con las pol:lticas del 

Estado, en 10 re1ativo a 1a comercia1izacion externa del cafe, acorde 

a los planes nacionales de Desarrollo Economico y Social. 

E1 Instituto estara encargado de comercia1izar las cosechas del cafe 

que compre en e1 territorio naciona1 a efecto de vender1as, exportar1as 

y 1iquidar1as, procurando que: 

Los productores reciban precios remunerativos. 

Los trabajadores ganen sa1arios justos. 

Que las divisas provenientes de 1a exportacion ingresen debidamente 

a1 pa:i:s. 

Que e1 Estado perciba correctamente los impuestos estab1ec±dos. 

Otro aspecto importante dentro de 1~ po1:i:tica formal es 1a obligacion 

del INCAFE, conforme a 1a Ley de Transferencias Internaciona1es a tran~ 

ferir al Banco Central de Reserva a cambios moneda nacional, la totali

dad de divisas extranjeras, procedente de las exportaciones de cafe; a

demas e1 IN CAFE tiene la facultad de retener divisas en el exterior pa

ra rea1izar operaciones estrategicas que beneficien a la economia y a 

la sociedad sa1vadorena en conJunto. 

E1 cambio de un s1stema de libre comercio del grana antes de 1980 y la 

1ntervencion estatal absoluta en la comercia1izacion externa de cafe, 

posterior a ese ano se resumen as!; 



Hasta 1979: 

~ 

PRODUCTOR 
PRIVADO 

~ 

Despues de 1980 

PRODUCTOR 
PRIVADO 1/ 
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BENEFICIADOR 
PRIVADO 

CIA. SALVADORENA 
DE CAFE 

BIENEFICIADOR 1 
ESTATAL 

BENEFICIADOR 
PRIVADO 

INCAFE 

7 COMERClALIZACION 

----!J 

EXTERNA 

COMERClALIZACION 
INTERNA 1/ 

COMERClALIZACION 
EXTERNA 

COMERClALIZACION 
INTERNA 1/ 

1/ Comercializacion Interna, incluye industria local y mercado local 

£/ Despues de la reforma hay dos tipos de productores: privados y cooperativas 

FUENTE: Nac1ona11zacion del Comercio Exterior en El Salvador: 

Mitos y Realidades en Torno al Cafe. Lopez, Roberto. Pagina 9 
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1) Justifidacl0n de su Creacion: 

Como se menciono anterlormente los mecanismos de apropiacion de exce 

dentes en la comerciallzacion del cafe, por parte de los grandes pr£ 

ductores, beneficladores y exportadores, vinieron a ser los justifi

cantes para la nacionalizacion del comercio exterior y de la creacion 

del INCAFE: 

* Las perdidas de dlvisas que se daban, principalmente a traves de la 

subfacturacion de las exportaciones. 

* Fuga de divisas a traves de retencion de pagos en e1 exterior por 

concepto de servicios diversos (seguros. bodegajes, etc.). 10 que 

se conoce como polftica de consignaciones. 

* Falta de precios remunerativos a la compra de los productores. es

pecialmente los pequenos. 

* Los bajos salarios a los trabajadores del cafe (cultivo y beneficia 

do). 

* El pago incompleto de los impuestos de exportacion al Estado. 

2) Organizacion 

Segiin Seccion "A". Artfculo 7 de la Ley de Creacion del INCAFE (Decr~ 

to 75). 1a organizacion del INCAFE se estructura asf: 
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ESTRUCTURA ORGANIZ~TIVA DEL 

I.N.C.A.F.E. 

ASAMBLEA DE GOBERNADORES 

JUNTA DlRECTIVA 

CONSEJO ASESOR 

GERENCIA 

GENERAL 

EMPLEADOS 

Y 

I 
EMPLEADOS 

Y 

FUNCIONARIOS FUNCIONARIOS FUNCIONARIOS 

La Asamblea de Gobernadores esta ~ntegrada por: 

M~n~stro de Comerc~o Exter~or. 

M~n~stro de Plan~f~cac~6n y Coord~nac~6n del Desarrollo 

M~n~stro de Economfa 

M~n~stro de Agr~cultura y Ganaderfa 

M~n~stro de Hac~enda 

---------------------------_ . . _ - -
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Presidente del Banco Central de Reserva 

Representante del Presidente de 1a Republica 

La Junta Directiva se integra por tres Directores Ejecutivos Propie

tar10s; aS1 mismo la Estructura Gerencia1 es 1a siguiente: 

Gerencia Agr1co1a 

Gerencia Comercio Interno 

Gerencia Administrativa 

Gerencia F1nanciera 

Gerencia Industrial 

Gerencia Torrefaccion 

Gerencia Asesor1a Jur1dica 

Gerencia Seguros 

Gerencia P1anificacion 

Gerencia Estad1sticas 

Gerencia Re1aciones Pub1icas 

Gerencia Sistema de Proteccion de Funcionamiento y Empleados 

3) Principa1es Instituciones Interrelacionadas a su Funcionamiento 

Banco Central de Reserva (BCR): Se garantiza de los ingresos de divi 

sas provenientes de las exportaciones 

de cafe, mediante infor.mes 0 reportes 

mensua1es de ventas del INCAFE; auto 

rizadruon y registro de embarque y re 

gistro de ventas a productores de ca 



Ministerio de Hacienda 

Direccion General de Defensa 

Agropecuaria 
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E1 BCR, reporta a INCAFE periodica

mente e1 ingreso de divisas provenie~ 

tes de dichas ventas. 

Contro1a las exportaciones, a efecto 

de garantizarse de la captac10n del 

impuesto del cafe mediante recepcion 

de permisos de exportacion, informes 

semana1es de venta y exportacion e -

informes del pago de impuestos. 

Aprueba los certificados Fitosanita

rios, necesarios para 1a exportacion 

y garantiza a1 Estado 1a calidad del 

cafe. 

4. La comercializacion externa de cane y sus efectos en las exportacio

nes, divisas e ingresos corrientes del estado. 1970-1986 

Es importante destacar en este acapite que la comercia1izacion exter 

na de cafe siguio siendo importante para 1a eoonomfa sa1vadorena en 

e1 perfodo 1970-1986. 

Para destacar esta importancia se analizaran las exportaciones tot~ 

les, las divisas captadas por la economfa y los ingresos corrientes. 
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a, Exportac~ones: 

Para 1971 las exportaciones de cafe ascendian a t301.9 mi110nes, equi 

va1entes a1 51% de las exportaciones tota1es; sin embargo para 1979 

las exportaciones de cafe habian crecido en un 545.6% con respecto 

a 10 exportado en 1971. (tl.949.0 mi110nes) y equiva1ian a1 64% de las 

exportaciones tota1es (Cuadro No.8). 

Para 1979 se afirma que las exportaciones de cafe habian acentuado su 

participacion en las exportaciones tota1es; para e1 periodo 1980-1986 

las exportaciones de cafe crecieron unicamente un 30% con respecto a 

10 exportado en 1979; una de las causas de 1a baja se debe a 1a redu£ 

cion en los vo1umenes de produccion, como resu1tado de 1a reduccion 

de areas sembradas con cafe (Cuadro No. 11). 

De igua1 manera, se observa que FrrB 1986 las exportaciones de cafe 

representaban e1 71% de las exportaciones tota1es (t2.524.5 mi110nes) 

(Cuadro No.8). 

Por 10 antes expuesto se puede afirmar, que 1a Economia Sa1vadorefia 

para 1986, ha incrementado su dependencia de las exportaciones de -

cafe. 
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CUADRO No. 8 

EL SALVADOR 

RELACION EXPORTACIONES TOTALES DE CAFE Y EXCEDENTES 

( EN MILES DE COLONES A PRECIOS CORRIENTES ) 

A NOS 
E X P 0 R T A C I 0 

TOTALES 1/ DE CAFE ?:..I 
(1) (2) 

1970 590.458 301. 911 

1971 607.954 268.933 

1972 754.294 328.602 

1973 895.995 398.545 

1974 1.156.187 487.241 

1975 1.283.445 431.908 

1976 1.801.817 959.658 

1977 2.430.923 1.531.374 

1978 2.120.490 1.100.633 

1979 3.065.466 1.949 .. 050 

X 

1980 2.683.953 1.560.353 

1981 1.991.940 1.144.927 

1982 1. 748.616 1.014.183 

1983 1.894.607 1.107.044 

1984 1. 793.432 1.106.947 

1985 1.697.420 1.131.383 

1986 3.564.900 2.524.500 

X 

FUENTEc' 1/ Revistas BCR varl.OS anos 

'1:..1 Ver cuadro No.5 

N E S 

% 
2 ;. 1 

51 

44 

44 

44 

42 

34 

53 

63 

52 

64 

49.1 

58 

57 

58 

58 

62 

67 

71 

62.6 
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b. Divisas 

Sin considerar la fuga de d~visas por los mecanismos descr~tos, en el 

perl0do 1970-1979, la participacion del cafe en la generacion de div1 

sas fue muy sign~ficativa, alcanzando en promedio el 28.6% del total 

de divisas ingresadas al pais. 

Durante los anos de 1976, 1977 y 1979 la EconQmia capto el 32, 37 y 

37% de divisas respectivamente, provenientes de las exportaciones de 

cafe (Cuadro No.9) siendo los mas al~os del periodo y que coinc~den 

con el auge de los precios internacionales del grano. 

Lo anterior demuestra la importanc~a de las exportaciones de cafe, -

como fuente generadora de divisas netas y parte fundamental para sa

tisfacer 1a demanda de divisas de sectores como la industria y el co 

mercio. 

Sin embargo, a pesar de que el Estado captaba esas divisas a traves 

del Banco Central de Reserva, el control del sistema financiero por 

parte de los grandes productores, beneficiadores y exportadores, les 

permitia el acceso directo a la disponibilidad de elIas, las cuales 

destinaban para suplir sus necesidades de importacion. (Esquema No.3) 



ESQUEMA No. 3 

EL SALVADOR 

FLUJO DE DIVISAS GENERADO POR LA ACTIVIDAD CAFETALERA 

INVERSIONES 
.... INFRAESTRUCT. '" 

SUNTUARIA 
DIVISAS POR INGRESO DIVISAS INGRESO PRODUCTORES ~ENEFICIA-

EXPORTACION f--? AL BCO. CENTRAl 
... 

DORES Y EXPORTADORES. 
DE RESERVA DEPOSITO EN CUENTAS DE AHORRO, 

PLAZO FIJO, CTA. CORRIENTE,ETC INVERSIONES . EN OTROS 
SECTORES 

, 

II 

FINANCIAMIENTO 
IMPORTACIONES 
DEL SECTOR IND. I' 

Y OTROS SECTORES 
~--.--

FUENTE: Elaborac~on prop~a, en base a ~nformac~on publ~cada en Rev~sta Mensual del B.C.R. 

lrt 
N 
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Con la naclonalizacion del Comercio Exterior a partir de 1980, se ha 

logrado cap tar y administrar el total de divisas que generan las ex

portacl0nes de cafe, siendo este uno de los pocos logros alcanzados 

por la mencionada reforma; segun cifras del Banco Central de Reserva, 

en 1980 e1 Estado capto ¢4.740 millones de divisas con 10 cual el ca

fe contribuyo en ¢1.560. mi110nes, equivalente a1 33% de las divisas 

totales; sin embargo, como producto de la crisls econamica, po11tico 

-social que vive e1 pa1s, el Estado capto para 1986 ¢2.957 mi1lones de 

divisas, existiendo una reduccion en su captacion de un 38%, con res

pecto a 1980; de e110 el cafe contribuyo en esa captacian con t1.422 

millones, equivalentes al 48% del total de divisas captadas en ese ano. 

Esto ~ermite confirmar que para 1986, el cafe genera aproximadamente 

el 50% de las divlsas captadas por la econom1a. (Cuadro No.9) 

Esta baja en 1a captacion de las divisas, producto de los desequili

brios constantes en la balanza comercial, deficit fiscal, baja pro"

duccion, conf1icto po11tico militar, etc., hacen que el Gobierno im

plemente medidas economicas a partir del 22 de enero de 1986, tendien 

tes a estabilizar 1a econom1a en profundo deterioro. 
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CUADRO No.9 

EL SALVADOR 

PARTICIPACION PORCENTUAL DE CAFE EN LA GENERACION DE DIVISAS 

1970-1986 (EN MILES DE COLONES Y PORCENTAJES) 

INGRESO TOTAL VALOR DE LAS PORCENTAJE 
ANO DE DIVISAS EXPORTACIONES DE 

DE CAFE PARTICIPACION 

1970 867.730 301.911 35 

1971 934.814 268.933 29 

1972 1.171.617 328.602 28 

1973 1.394.240 398.545 29 

1974 2.717.531 487.241 18 

1975 2.364.816 431.908 18 

1976 2.983.651 959.658 32 

1977 4.105.279 1.532.357 37 

1978 4.902.183 1.100.633 23 

1979 5.308.785 1.949.050 37 

X 2.675.065 775.884 28.6 

1980 4.740.392 1.560.353 33 

1981 3.186.993 1.144.927 36 

1982 3.150.989 1.014.183 32 

1983 3.135.830 (r) 1.107.044 35 

1984 3.004.658 (r) 1.106.947 37 

1985 2.771.293 (r) 1.131.383 41 

1986 2.957.950 (r1) 1.422.600 (p) 48 

X 3.278.301 1.212.491 X 37.4 

p = Cifras pre11minares hasta Junio de 1986 

r = Cifras revisadas 

r 1= Cifras revisadas hasta junio de 1986 

FUENTE: Banco Central de Reserva de E1 Salvador, Revista Mensual 1970-1986 
Varios Numeros 
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c. Ingresos Corrientes ~mpuestos de exportacion de cafe. 

Entre 1971 Y 1979 los Impuestos de Exportacion de Cafe captados por 

e1 Estado crecieron de t33.9 m~llones en 1971 (11% del total de in

gresos corrientes del Bstado) a t392.0 mi110nes en 1979 (32% de los 

ingresos corr~entes) por 10 que en ese periodo, los impuestos por 

exportac~ones de cafe se vue1ven uno de los rubros pr~ncipa1es de 

los ingresos corrientes del Estado. (Cuadro No. 11). 

Durante el periodo 1980-1983, los ~mpuestos de exportacion decrec~e

ron hasta a1canzar nive1es del 54% (ano 1983), con respecto a 1979 

(Cuadro No. 11). Lo anterior se origino por 1a disminuc~on en los 

vo1umenes de produccion de cafe, producto de 1a crisis interna y 1a 

caida de los precios del grana a nive1 Internaciona1. Para esos -

anos los impuestos de exportacion representaron e1 15% de los ingre

sos corrientes del Estado, t181. mi110nes (e1 mas bajo periodo 1980-

1986), asi mismo, segun datos del INCAFE e1 30 de septiembre de 1Q84, 

este mostraba pagos pendientes sobre impuestos de exportacion, equiv~ 

lentes a t167.6 mi110nes, distribuidos asi: 

Ejercicio 1981/1982 0 69.0 mi110nes 

EJercic~o 1983/1984 98.6 mi1lones 

TOTAL •••••• t167.6 mi110nes 

Las anteriores causas permiten explicar e1 comportamiento decrecien 

te de los impuestos de exportacion caftados por e1 Estado entre 

1980-1985. Para 1986, si bien es cierto que los impuestos de ex

portac~on crecieron considerab1emente (167.2% can respecto a 1979), 

esto es re1ativo en vista de 1a incidencia que tuvo la 
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devaluacion decretada el 22 de enero de 1986, sobre los impuestos 

de exportaclon; no obstante. la Ley temporal a los lmpuestos e~ 

traordinarios de cafe tuvo incldencias positivas en 1a captacion 

de impuestos por e1 Estado, 10 que se evidencia a1 examlnar la -

composicion porcentua1 del impuesto de exportaclon de cafe con 

los lngresos corrientes del Estado, que para ese ano signlficaron 

e1 32% (Cuadra No. 10). 



ANOS 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 
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CUADRO No.IO 

EL SALVADOR 

RELACIONES - INGRESOS CORRIENTES DEL ESTADO 

E IMPUESTO DE EXPORTACION DE CAFE 1970-1986 

(En M1.1es) 

INGRESOS IMPUESTO DE 
CORRIENTES EXPORTACION 

TOTALES !/ DE CAFE 'l:./ 
(1) (2) 

299.749 33.900 

323.881 42.460 

402.656 75.100 

484.347 92.400 

577.936 84.800 

809.983 236.000 

1.181.833 458.800 

1.026.930 243.500 

1.215.400 392.000 

RELACION 

2 ;- 1 

11 

13 

19 

19 

15 

29 

39 

24 

32 

TOTALES 6.322.715 1.658.960 22.3 

1980 1.039.800 274.100 26 

1981 1.107.000 232.000 21 

1982 1.109.800 195.900 18 

1983 1.228.900 181.300 15 

1984 1.577 .500 239.500 15 

1985 1.911.000 357.400 19 

1986 3.007.300 955.100 '2../ 32 

TOTALES 10.981.300 2.435.300 20.9 

FUENTE: !/ Revistas Varl.as BCR 

'lj Informe sobre 1a 1iquidaci6n del presupuesto general y situaci6n del tesoDO 
publico, Ministerl.o de Hacienda. EJercicio Fiscal 1987. 

1/ La deva1uacion del colon con respecto a1 d6lar en 1986, afecta directamente 
los impuestos de exportaci6n; es por e110 que no se considera un crecimiento 
real en este ano. 



5. Factores Internos que afectan la caf1cultura. 

a. Problemas Institucionales del INCAFE 

1) Problemas de Organizacion y Funcionamiento 

Durante el perl0do ana11zado (1980-1986), el INCAFE ha presen

tado d1versos problemas organizacionales y de funcionamiento, 

siendo los de mayor relevancia, los siguientes: 

* Los cargos de los mas altos funcionarios responden ideologica

mente a1 partido en turno (en el poder). 

* E1 Consejo Asesor que entre otras funcionas tenla, 1a de mediar 

entre los productores y beneficiadores privados, en la practica 

nunca eX1st1o. 

* 

* 

E1 INCAFE no 10gro cumplir con las ob1igaciones que 1e imp one 

el Artlcu10 53 de su Ley de Creacion, el cual dice: "Dentro de 

los treinta dras siguientes al cierre de cada ejercicio financi~ 

ro,e1 Instituto debera publicar los balances por departamentos 

y e1 Ba1ance Conso1idado, correspondiente al final de cama eje~ 

cicio inmed1ato aNterior, junto con los respectivos Estados de 

Perdidas y Ganancias. 

La ingerencia estatal en las decisiones comercia1es, f1nancie

ras, administrativas y tecnicas del INCAFE han incidido negati

vamente en el func10namiento de la Institucion (Inestabilidad 

de los funcionarios. dest1tuciones, nombramientos ilegales, re 

nuncias, denuncias, seleccion de nombramientos, etc.) 
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* No existe el fondo de estabilizacion del cafe, corutemplado en el 

Capftulo 40. de la Ley de Creacion. 

Segiin Artfculo No.33: "El Instituto estara obligado a formar 

y mantener una reserva especial de capital que se denominara 

Fondo Bstabilizador del Gafe, cuyos recursos se destinaran a 

otorgar subsidios a la produccion de cafe cuando los precios 

internacionales del grano, en los mercadds internacionales, de~ 

ciendan a niveles que, a juicio de la Asamblea de Gobernadores, 

pongan en peligro la costeabilidad 0 la supervivencia de la i~ 

dustria del cafe". 

* Entre 1980 y 1986 el personal del INCAFE crecio en 800 personas 

(de 400 en 1980 pasa a 1200 en 1986), sin mejorar el nivel de -

cobertura institucional ni la eficiencia administrativa comercial 

y financiera; no obstante, el incremento de esta carga de sala~ 

rios y de prestaciones inciden negativamente en 1a liquidez del 

Instituto. 

* En la parte operativa, al INCAFE muestra el problema que la 

Asamblea de Gobernadores, con la limitante que presentan en el 

conocimiento de mercados del extranjero presenta ademas, probl~ 

mas de compenetracion en las actividades del INCAFE, debido a 

las responsabilidades diversas que tienen que afrontar en los 

Ministerios a los cuales pertenecen. 

* Falta de sistemas de informes oportunos y confiables para obte

ner datos de algunos beneficios, 10 cual crea deficiencias en -

los tram~tes de liquidacion al productor. 



* DefJ..ciencias en la lJ..quJ..dacion de J..mpuestos al fisco. 

2) DefJ..cJ..endJ..as en la conduccJ..on del SJ..stema de Comercializacion. _ 

* E:x:terna 

La donduccJ..on del sJ..stema de comercJ..alJ..zacJ..on e:x:terna del cafe 

por parte del InstJ..tuto NacJ..onal del Cafe ha presentado serias 

defJ..cJ..encias que repercuten sobre el productor, Estado~el mismo 

InstJ..tuto y en la economia en general. 

Entre estas defJ..cJ..encJ..as se puede mencJ..onar: 

-No se defJ..nJ..o claramente una politica de comercJ..alizacJ..on exte~ 

na J..ntegra que consJ..derara ventas a mercados tradJ..cJ..onales y -

ventas a mercados fuera de la cu~ta aSJ..gnada por la O.I.C. 

- La decJ..sJ..on de comercialJ..zar mediante contratos de sumJ..nistros 

elJ..mJ..naron la posibilJ..dad de aprovechar eficJ..entemente los altos 

precJ..os de cafe, a ello hay que agregar que en la fJ..Jacion de 

precJ..os de los contratos de sumJ..nJ..stros hubo decisJ..ones equivo

cadas, esto se explJ..ca de la sJ..guiente forma. 

"En los prJ..meros anos de funcionaml.ento, los contratos de sumJ..

nistros se elaboraron tomando de referencJ..a el precio de mercados 

de futuro de New York, el cual era l.nferl.or a los precl.OS J..ndl.c~ 

tl.VOS de la D.I.C., ml.entras que en los ultJ..mos allos, la gestl.on 

de INCAFE se hl.zO 10 contrarl.o". 

La decisl.on de eJecutar el sistema de contratos de suministros 

demuestra en alguna med1da, las debilidades de conocer racional

mente las f1uctuacl.ones de los mercados externos par 10 que INCAFE 

opta por 10 seguro. 



61 

Las dec~s~ones sobre comerc~al~zacion externa, segun Decreto 

No. 75 de la Ley de Creac~on, recaen en la Asamblea de Goberna

dores; no obstante, esta Asamblea carece de los elementos tecn~ 

cos especialistas en s~stemas de comercializacion interna y ex

terna de cafe. por 10 que las decisiones. limitan resultados sg 

tisfactorios en d~chas dec~s~ones ademas,se agrega el caracter 

polit~co partidar~sta que condic~ona su actividad. 

Existenc~a de serios problemas para mantener la cuota de expor

tacion asignada por O.I.C., como pr~ducto del desorden operativo 

del INCAFE y el inadecuado manejo de las estadisticas. En los 

primeros cuatro anos operativos del INCAFE, este reporto al DepaE 

tamento de Agricultura de los Estados Unidos, estimados de cose

chas inferiores a las reales. Asimimmo la ~nexistencia de poli

ticas y estrateg~as para negociar las cuotas de exportacion de 

la O.I.C., ello ha ocas~onado que la administracion del INCAFE 

prepare estadisticas fictia~as de produccion exportable y de exis

tencia; 10 cual fue descubierto por miembros de la O.I.C. en el 

proceso de verificacion de existencia (Auditoria de verificacion 

de existenc~a) .Lo que representa peligro para la cred~bilidad de 

el pais para el futuro. 

Las vent as externas de cafe, respondieron a: 

Necesidades de d~visas del BCR 

- Neces~dades de ~ngresos f~scales por el Estado 

D~sm~nuc~on de ex~stenc~as para reduc~r los costos de mante

n~miento de ~nventar~os 

Pres~on de compra de cafe por los productores 
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En ningun momento se enmarcaron en los planes de desarrollo in 

dicados en la Ley de Creacion del INCAFE. 

* Interna 

E1 manejo de comerc1a1izacion interna por parte del INCAFE, se 

via afectada principa1mente por los efectos negativos, deriva

dos de la comercia11zacion externa. 

A continuacion se detallan los problemas principales: 

La ausencia de una polit1ca de realizacion de excedentes de pr~ 

duccion, permitio serios atrasos en los pagos a los productores. 

Hubieron volumenes de cafe que se terminaron de liquidar dos -

anos despues de su recoleccion, 10 que trajo consigo que a los 

productores se les incrementaran los costos financ1eros por a

traso en la cancelacion de sus creditos, aunado al 1ncremento 

en los costos de produccion; en estas cincunstancias los peque

nos y medianos productores se vieron afectados en mayor propor

cion en sus finanzas, deb1do a la escasez del recurso capikal y 

su alta dependencia del cr~dito. 

No existienon los mecanismos en los cuales el BCR apo~ara fina~ 

cieramente a1 INCAFE, mediante la otorgac10n de creditos para -

evitar e1 atraso en los pagos a productores sobre produccion e~ 

tregada, m1entras los volumenes de excedentes de cafe en existen 

cia, se rea11zaran. 

En 1980 el IN CAFE como producto de la reforma tuvo que comprar 

los excedentes de produccion de cosechas anteriores en poder de 
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los beneficiadores. S1n contar con los recursos f1nanc1eros re-

quer1dos para esa operac10n. Ademas heredo las deudas de la 

ext1nta Companla Salvadorena de Cafe, relat1vas a operaciones en 

el exter10r, obligaciones legales con el BCR y el Minister10 de 

Hacienda. 

Segun dispos1ciones gubernamentales, el INCAFE'es el responsable 

de pagar los volumenes de cafe destruidos por actos de violencia, 

los que no son reconocidos por las companlas aseguradoras, las 

cuales inc1den negat1vamente en la administracion. 

La f1Jacion del canon de transformacion a pagar por INCAFE a los 

beneficiadores fue impuesto por estos ultimos; asimismo el des

conocimiento real del canon de transformacion por parte del IN CAFE 

permitio trasladar a los beneficiadores, excedentes de comercia

l1zacion ~nterna por esta vla. 

El INCAFE restablecio la compra de cafe a intermediar10s que no 

son productores, 10 cual quedaHa prohibido en su Ley de Creacion 

(Artlculo 6, Inc1so 4); este restablecimiento benefic10 al inter

mediario con pagos 1nmed1atos y mejores que los pagos difer1dos y 

baJos a los productores. 

Las operac10nes y estvateg1as del INCAFE se han vis to afectadas 

en alguna medida por los grandes productores beneficiadores y ex

portadores del grana agrupados en Asociac10nes como ABECAFE (Aso

ciac10n de Benefic1adores y Exportadores de Cafe); UCAFES (Union 

de Cooperativas Cafetaleras Salvadmrenas); ASCAFE (Asociac1on Sal 

vadorena de Cafetaleros). 
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b. Disminuc10n Areas Cafetaleras 

Las Polit1cas de Producc10n y Comercia11zac10n Interna, por parte 

del INCAFE, han 1nc1dido para que la actividad productiva entrara 

en una de las cr1sis mas agudas; asi se tiene que esas po1iticas 

1/ han or1ginado e1 abandonado - de 123.704 manzanas cu1t1vadas con 

cafe durante el periodo 1980-1984 (Cuadro No. 11) 

Las politicas de IN CAFE que mas han incidido en la reduccion de 

las areas sembradas con cafe han sido basicamente los bajos preC10S 

internos al productor, la insuficiencia y retrazo en la otorgacion 

de creditos, baja rentabi11dad del cu1t1vo producto de los bajos 

precios y elevacion del costa de los insumos, etc.; asimismo, se 

t1ene como variables exogenas que inciden en la disminucion de areas 

sembradas, los problemas politicos principalmente las med1das coer 

citivas llevadas a cabo por las aSOC1aC10nes que agrupan a los gra~ 

des productores-beneficiadores y presencia del FLMN en zonas cu1ti-

vadas con cafe. (Cuadro No. 11). 

1/ Se entiende como abandono, el abandono fisico material de las f1ncas 

por parte del productor. El abandono financiero en donde el productor 

no realiza inversiones por falta de dinero 0 por aspectos politicos, 

aunque si recoge la cosecha total 0 parcialmente. 
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CUADRO No. 11 
EL SALVADOR 

EXTENSION CULTIVADA Y EN ABANDONO DE FINCAS DE CAFE 
EN MILES DE MANZANAS 

REGIONES AREA CUL TIV ADA ABANDONO % DE ABANDONO 

Reg~on I 122.1 50.9 41. 7 

Reg~on II 72.2 26.4 36.6 

Reg~on III 15.6 11.6 74.4 

Region IV 55.1 34.8 63.2 

TOT A L 265.0 123.7 46.6 

NOTA: El numero de manzanas abandonadas representa el 46.6% del total del 
area cultivada. 

FUENTE: ISIC, datos al mes de julio de 1984. 

SegUn Invest~gaciones del MAG 

abandono de f~ncas dafetaleras: 

incluia como justificac~ones del 

a. Precios Internos 

b. Baja rentabil~dad !/ 
c. Credito Insuficiente 

d. Problemas Financ~eros 

e. Problemas politicos 

f. Presencia del FLMN 

g. Deterioro de vias de acceso 

INCIDENCIA DlRECTA 
POLITICAS DE IN CAFE 

x 

x 

x 

1/ Segun ABECAFE al distr~buir los ingresos al productor sobre 500 lihras 
uva en vase a precios promedios, 70% cosecha 83/84, se obtenia el s~guieE 
te def~cit: 
Prec~o Interno al Productor t179.66 (1) 
Menos: 
Impuesto Territorial Agropecuario 4.00 
Impuesto de vialidad 2.25 
Costo F~nanc~ero Avio 15% 18.00 (2) 
C~sto Fianciero insoluto 20.00 
Costo de Produccion 84.73 
Costo de Recoleccion 80.00 
Defic1t ( 29.32) 

100.0% 

2.23 
1.25 

10.02 
11.13 
47.16 
44.53 

(116.32) 
(1) Precio Interno ya descontado ~mpuesto de exportacion, 

Costos de Transformacion y merma industr1al. 
gastos INCAFE 

(2) Este gasto finanC1ero es va11do S1 INCAFE comprara la totalidad de una 
cosecha en el lapso de un ano, actualmente este costa f1nanc1ero OSC1-
La entre t25.00 y 35.00 por quintal oro. 
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c. Prec10s al Productor 

El Estado a traves de la naciona11zacion del comerC10 exter10r per-

segufa como uno de los grandes objet1vos, favorecer en cuanto al 

prec10 interne al peq~eno y med1ano productor, no obstante la reali 

dad en el cumplimiento de este ob]etivo, es diferente de acuerdo a 

indicadores de cafe, por ef1ciencia del productor 1983/1984.(Cuadro 

No. 12). 

Los productores de menor y mediana eficiencia obtuvieron perdidas 

promedio entre 500 y 200 colones, respectivamente; sin embargo, los 

productores de alta y mas eficiencia 1/, recuperaron sus costos y 

obtuvieron ganancias netas promedio entre 80 y 570 colones. 

La polftica de preC10S del INCAFE, in~~de tambien en los grandes 

procuctores, 10 cual ha reducido su Rivel de utilidades, pero no 

tan s1gnificativamente, puesto que siempre obtienen buenas utilida-

des. 

1/ Las fincas superiores a las 20 manzanas, pose1das por el 5% del total de 

productores producen alrededor del 81% del total de 1a produccion de ca-

fe, 10 cual indica que las fincas mas eficientes y productivas estan con 

centradas en ese 5% de propietarios. La conclusion que emerge es que c1e~ 

tamente las perdidas son exper1IDentadas por cas1 el 95% de los propietarios 

que poseen menos de 20 manzanas. 



CUADRO No. 12 

EL SALVADOR 

INDICADORES DE CAFE POR EFICIENCIA DEL PRODUCTOR 1983/1984 

Productores de menor 
Efic~enc~a 

Productores de Efic~en 
Med~a 

Productores de Ef~c~en 
cia Alta 

Productores mas efic~en 
tes 

RENDIMIENTO 
QQ/MZ. 

20 

20 

20 

30 

COSTO DE 
PRODUCC. 

¢/QQ 

204 

190 

175 

160 

COSTO 

¢/MZ. 

4.800 

3.800 

3.500 

4.800 

INGRESOS 

¢/MZ. 

3.580 

3.580 

3.580 

5.370 

GANANCIA ( + ) 
PERDIDA (- ) 

¢/MZ. 

500 

220 

80 

590 

NOTA: Calculos basados en el prec~o promedio FOB de 139.4 dolares proyectado por INCAFE para 

1983 - 1984. 

FUENTE: LOpez, Roberto. La Nacional~zac~on del Comercio Exterior en El Salvador, Mitos y 

Realidades en Torno al Cafe. Marzo de 1986. pagina 21. 

0'1 
-...J 



CAPITULO III 

Perspectivas de la Economia Salvad.Q. 
rena en base a la Inversion y Dis-
tribucion del Excedente generado 
por el Cafe. 
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CAPITULO III 

PERSPECTIVAS DE LA ECONOMIA SALVADORENA EN BASE A LA INVERSION Y DISTRIBUCION 

DEL EXCEDENTE GENERADO POR EL CAFE 

A. LA ECONOMIA SALVADORENA EN LA DECADA DE LOS OCHENTAj ALGUNOS ELEMENTOS DE 

ANALISIS. 

1 • ESTRUCTURA PRODUCTIVA VlGENTE 

A pesar de los "J.ntentos" por efectuar carnbJ.os, las caracterfsf:icas 

prJ.ncJ.pales de la estructura productJ.va salvadorefia, abJ.erta, agroex

portadora, dependJ.ente, concentradora y margJ.nadora sJ.guen manJ.festan

dose a fJ.nes de 1986; ASJ.mJ.smo la economfa muestra grandes desequJ.IJ.

brJ.os a nJ.vel externo e J.nterno 10 que J.ndJ.ca ademas una profundJ.zacJ.on 

de la crJ.sJ.s economJ.ca, polftJ.ca y socJ.al J.nJ.cJ.ada en 1980. 

A contJ.nuacJ.on se analJ.zan las prJ.ncipales caracterfstJ.cas de la estru~ 

tura productJ.va antes J.ndJ.cada y algunas varJ.ables macroeconomJ.cas que 

daran la pauta para eVJ.dencJ.ar 10 antes mencJ.onado. 

a. VocacJ.on Agroexportadora 

Para 1986, la actJ.vidad cafetalera hab1a acentuado su partJ.cJ.pacJ.on 

en la economfa salvadorefia, prJ.ncJ.palmente en la generacJ.on de J.n

gresos vfa exportacJ.ones, en contraste con el azucar y el algodon -

que decrecJ.eron en gran medida; este ultJ.mo producto con tenden

cJ.as a desaparecer. 
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Las exportac~ones de cafe ascend~eron en 1986 a ¢ 2.524.7 m~llo

nes y las exportaciones de algodon a ¢ 15.0 m~llones ~ 

Dentro de la compos~c~on de las exportaciones, el cafe para 1985 

represento el 67.4 % de las exportac~ones totales, (equ~valentes 

a ¢ 1.171.8 m~llones) esto ~nd~ca que la vocac~on agroexportadora 

no se ha mod~ficado. 

b. Caracter Trunco 

SegUn la misma fuente, para 1985 de un total de ¢ 2.403.4 m~llo

nes, en concepto de importaciones; el 25.6 % (equ~valentes a-

¢ 613.9 m~llones) correspondian a d~v~sas ut~l~zadas por la Indus 

tr~a Manufac~rera (articulos manufacturados); el 24.3 % (equ~va 

lente a ¢ 584.1 m~llones) correspond~eron a la ~portac~on de pro 

ductos quim~cos y el 18.3 % (equ~valente a ¢ 439.9 m~llones) co

rrespond1eron a mater~ales crudos no comest~bles, de esto el 

18.3 % correspondia a la ~portac~on de petrol eo crudo. A n~vel 

de exportac1ones, en manufactura se exportaron ¢ 183.7 m~llones, 

equ~valentes al 10.6 % de las exportac~ones totales y en produc

tos quim~cos su exportac~on llego a generar ¢ 86.6 millones, equ~

valentes al 5 % del total de exportac~ones. S~n embargo, el cafe 

genero cas~ las tres cuartas partes de las d~v~sas ~ngresadas al 

pais en concepto de exportac~ones tal como se observo en el acap~-

te anter~or. 

2! Rev~sta BCR, Enero-Marzo de 1988. 
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Esto reaf~rma que el caracter trunco del aparato product~vo, si-

gue f~ltrando las divisas al exter~or, por carecer de un sector -

productor de b~enes de capital e ~ntermedios los cuales requ~ere 

para su dinamica. 

c . Depend~ente 

El aparato product~vo s~gue depend~endo de la demanda externa, tan 

to a n~vel de exportac~ones como de ~portac~ones; esto cond~cio-

na a que la econom!a salvadorefia se someta a las fluctuac~ones de 

prec~os en el mercado externo, pr~nc~palmente de su producto pr~n-

c~pal, el cafe. 

Para 1986 la dependenc~a de la econom!a salvadorefia v1a prestamos 

externos se acentu6, segUn revista del B.C.R., de ¢ 2.209.3 m~llo-

nes en 1979 paso a ¢ 9.986.5 m~llones en 1986 (c~fras prov~s~ona-

les); otra fuente ~ndica que lila ayuda economica de Estados Uni-

dos aumento 38 veces de 1979 a 1984, alcanzando c~fras de 1.087 m~ 

, I 1/ llones de dolares I -. 

En 1984 esa ayuda equ~val!a al 55 % del presupuesto estatal; al-

85 % de los ~ngresos corr~entes del m~smo presupuesto y al 72.6 % 

de las exportac~ones. 

11 Rev~sta E C A, No. 450. Abr~l de 1986. 



71 

d. Concentrac1on, Aprop1ac10n y Marg1nac1on. 

Pese a las reformas decretadas en 1980, e1 problema de la concen-

trac10n de la t1erra, aprop1ac1on del excedente y del ingreso, --

alin se mant1enen. A cont1nuacion se revisaran algunos datos para 

demostrar tal af1rmacion. 

De un total de 1.463.859 Has. de tierras 2{ la Reforma Agraria a-

fectarfa 744.739 Has. equivalente al 50 % del total antes 1nd1cado; 

de este total la superf1c1e afectada realmente fue de 292.035.4 

Has. equ1valente al 39.2 % del area proyectada a afectar 2/ 

Lo poco efect1vo de la Reforma, se eV1dencia al establecer que el 

area total reformada en re1ac10n a1 total de t1erras, asciende a1 

19.9 % (equ1va1ente a 1a qu1nta parte del total de t1erras). 

En cuanto a1 excedente, en e1 presente traba)o se ana1izo que para 

1986 e1 excedente generado por 1a act1v1dad cafeta1era fue de 

¢ 899.7 m1110nes y que en e1 perfodo 1980 - 1986 fue en promedio -

de ¢ 616.3 m1110nes equ1valente al 43.3 % del VBPc; a1 24.5 % PTB 

agropecuar1o y a1 5.5 % del PTB total (Cuadro No.5) 

Este excedente se con centro en pocas fam11ias, cons1deradas gran-

des productores-benef1c1adores que ademas mant1enen part1c1pac~6n 

en otros sectores. 

1/ Avance del III Censo Agropecuario, 1971. 

2/ E1aborac1on prop1a en base a tercera evaluacion de la Reforma 
Agrar1a OSPA - PERA, 1983. Asf: T1erras Afectadas (total)373.485.5 

-Menos Decreto 842 T1erras del 
ISTA antes de Reformas (81.450.1) 
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Sln embargo, el 1ngreso promed10 por persona, que partic1pa d1rec-

tamente en la act1v1dad cafetalera fue de ¢ 252.99 para 1986, Slen 

do el mas alto del per10do (Cuadro No.7) 

Sl la concentrac1on, aprop1ac1on y rnarg1nac10n persisten en este -

sector cafetalero, que se V10 afectado en porcenta]e rn!n1ffio por -

las reforrnas, se puede af1rrnar que en el resto de sectores genera-

dores de excedentes, como 10 es el comerClO y la 1ndustr1a, que no 

se han visto 1nvolucrados en dicho proceso, se mant1enen las rnis-

mas condiciones. 

2. ALGUNOS INDICADORES DE LA PROFUNDI~ACION DE LA CRISIS ECONOMICA 

En cuanto a la crlsis por la que atravlesa la econorn1a salvadorefia se 

puede 1ndicar que I~ntre 1980 y 1985 el pars dejo de perclblr en dlV1 

sas un valor super10r a los $ 200 rnlllones; el poder de cornpra de las 

exportacl0nes se redu]o en un 57 % de 1977 a 1984; las tendencias de 

las exportacl0nes como proporc1on del PIB decl1naron del 32.9 % en 

1979 a Un1carnente el 12.1 % en 198/~/ 

La deuda externa paso de $ 883.7 m1l10nes en 1979 a $ 1.933.7 rnl110nes 

en 1986 (cifra que lncluye el ajuste del t1po de Camb10 efectuado en 

ese ano); "para 1986 el desempleo alcanzo nlveles del 34 % Y el subern 

pleo a 42.2 %"~. El deficlt en la balanza cornerclal paso de ¢ 393.2 

3/ 
m1l10nes en 1982 a ¢ 859.6 m1l10nes en 1985.-

11 Rev1sta PRESENCIA, No.1. Abr11 - ]un10 de 1988. 

2/ Coyuntura Econorn1ca, No. 11. Febrero de 1987. U.E.S. 

3/ Revlsta BCR, enero - marzo de 1988. 
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El def~c~t fiscal alcanzo n~veles de ¢ 816.0 m~llones para 1986. Es-

tas c~fras son suf~c~entes para conf~rmar la s~tuac~on de cr~s~s y el 

grave deter~oro de la economla salvadorena a f~nales de 1986. 

3. FACTORES PRINCIPALES QUE ORIGINAN LA CRISIS DE LA CAFICULTURA 

Como se ex amino en el Capitulo lIla estructura en la tenenc~a de la 

tierra cafetalera no ha s~do mod~f~cada sustanc~almente. El proyecto 

or~g~nal de Reforma Agrar~a que contenia la Fase II, en la cual se hu 

b~ese afectado mas del 30 % de las t~erras cult~vadas con cafe y algo 

don y el 13.5% de hectareas de produccion de cana de azucar,~ no fue 

llevada a cabo; esto ind~ca que la estructura de la tenenc~a de la -

t~erra, concentrada en manos de los grandes productores y benef~c~ado 

res del grano, aun pers~sten. 

Asimismo, la caf~cultura atrav~esa por una cr~s~s profunda que se pu~ 

de d~v~d~r aSl: una cr~s~s del sector y otra en las pollt~cas cafeta-

~eras~ 

La cr~s~s del sector se evidenc~a en el abandono de 123.704 manzanas 

de cafe por causas ya ~n~cadas (Cuadra No.ll); esto ha repercut~do 

en los volUmenes de producc~on y product~v~dad de la act~v~dad cafeta-

lera. 

De 3.913 m~les de qu~ntales oro produc~dos en la coseha 1978 - 1979; 

en la cosecha 1985 - 1986 se produ)o 2.580 miles de qu~ntales oro 2/, 

s~endo la reducc~on al comparar ambos anos cosecha, de 1.333 m~les de 

~ Boletln de C~enc~as Econom~cas y Soc~ales, UCA, enero-febrero/1984. 

~ D~agnost~co del S~stema Agropecuar~o MAG - OSPA. 
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qulntales oro equlvalentes a una reduccl0n del 34 % con respecto a la 

cosecha 1978/1979. 

En cuanto a productlvldad, en la cosecha 1978/1979 se estlmo un rendl 

mlento de 14.7 qulntales oro por manzana; Sln embargo, en 1986 esta 

fue de 11.02 quintales oro por manzana. 

Respecto a los COStOE de producclon v!a lnsumos, puede lnferlrse que 

aumentaron conslderablemente en el per!odo de crlS1S (1980 - 1985),!( 

afectando de una manera dlrecta al pequeno y medlano productor de ca-

fe, dada su poca capacldad flnanclera para absorberlos. 

En 10 referente a las pol!tlcas cafetaleras puestas en marcha por 

INCAFE, se consldera que no responden a los Ob]etlvos para 10 cual se 

disenaron. 

La pol!tlca credltlcla en su ejecucion presenta los factores de lnsu-

flclencla y retraso en su otorgarnlento. Esto afecta las labores de 

corte, fertlllzado, apllcacl0n de lnsectlclda, etc., 10 que ocaSl0na 

que el productor lncurra en costos adlcionales, as! tambien los sal

dos lnsolutos, provenlentes de cosechas anterl0res,2/ hace que los cre 

dltOS presentes sean lnsuflclentes; 0 en casos extremos, que estos -

sean suspendldos. 

2/ 

SegUn Lopez, Roberto en la Nacl0nallzaclon del ComerClO Exterl0r 
en El Salvador: MltOS y Realldades en Torno al Cafe. Indica que 
solo el comb ate ae la roya segGn el MAGhace que se lncremente el 
20 % de costo adlcional sobre el valor de los costos totales. 
As! mlsmo lndlca que segGnINCAFE para 1985, los cafetales estaban 
afectados de roya en un 90 % del total de plantaclones en el pars. 

LOpez, Roberto lndlca que calculos mlnUClOSOS hechos por FUSADES 
tomando en promedlo las tres cosechas: 1980/81; 1981/82; 1982/83 
se estlffio como Capltal Insoluto por qulntal uva oro, la suma de -
¢ 61.52 de los cuales ¢ 53.17 corresponden a capltal y ¢ 8.35 de 
lntereses. 
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En 10 referente a la po12t~ca de salarios para la act~v~dad cafetalera 

en el Cap2tulo II, Anexo No.16, se mostro 10 ~ncQherente 0 contrad~c 

tor10 de esta polft1ca, entre el Ob]et1vo propuesto el cual fue de be

nef1c1ar al asalar1ado de esta act1v1dad y la praCt1Ca real que la 

const1tuyo el congelarniento general de salar10s hasta 1985. 

Un ult1rno elemento es la polft1ca soc1al en donde el Estado represen

tado por el INCAFE, es centro de profundo descontento por parte del -

asalar1ado, pequeno y med1ano productor, en v1sta que las reforrnas Ie 

JOS de benef1c1arles, les ha hecho 1nc11narse mas hac1a la 1ncert1durn 

bre, la pobreza y la m1ser1a. 

Los grandes productores-benef1c1adores se han opuesto S1Stemat1Carnente 

durante los se1S alios de reforrnas a tal grado que se dan pos1b111dades 

concretas de e11rn1nar las reforrnas efectuadas. 
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B. LA CAFICULTURA EN EL MODELO ECONOMICO DE PROMOCION DE EXPORTACIONES NO 

TRADICIONALES 

1. LlNEAMIENTOS GENERALES DEL MODELO 

Las def1c1enc1as estructurales, caracter1st1ca genera11zada de los pa1 

ses lat1noamer1canos, y para el caso de El Salvador (ratificado en el 

presente traba]o), han motivado al diseno de planteamientos en areas 

tan 1mportantes para la econom1a. 

Para ello, se expondran algunos de los lineam1entos econom1cos cons1de 

rados de mayor 1mportancia por los efectos que se pueden obtener, ten

d1entes a superar las deb111dades de la estructura product1va. 

El modelo de promoc1on de exportac10nes no tradic10nales, t1ende a di

v"':-':L51-f1Car la econom1a y a fundamentar las bases para que nuevos pro

ductos de exportacQon no trad1c10nales, tanto de or1gen agropecuar10 

como manufacturero, complementan a el sector exportador trad1c10nal. 

Al anal1zar datos estad1st1coS se comprueba de que estas no han ten1do 

el CreC1m1ento esperado y su part1c1pac10n porcentual en las exporta

C10nes totales cont1nua s1endo m1n1ma y no ha cump11do con el objet1vo 

esperado (CUadro No. 13 , . 



CUADRO No 13 

EL SALVADOR 

VALOR Y VOLUMEN DE ALGUNAS EXPORTACJONES NO TRADICIONALES DE EL SALVADOR 

ESTRUCTURA EN PORCENTAJES 

1980 1981 1982 1983 1984 (p) 1985 (p) 

CONCEPTO 

VALOR VOLUMEN VALOR VOLUMEN VALOR VOLUMEN VALOR VOLUMEN VALOR VOLUMEN VALOR VOLUHEN 

Camarones frescos 4 0.5 2 9 o 8 3 0 0.8 1.7 o 4 3.3 1.2 1.8 o 7 

2 Sem~lla a]on]ol! o 4 0.8 o 5 2 o 1 o 3 o 2 o 2 o 7 1 3 1 1 9 

3 H~lazas e h~los 
de algodon 1.0 o 6 1 0 o 4 1 4 0.7 1 6 o 9 1 8 1 0 1.3 0.9 -.J 

-.J 

4 TeJ~dos de algo-
don 0.4 o 1 o 3 o 1 o 2 o 1 o 3 o 2 0.1 o 1 

5 Art!culos de ves 
tuar~o 2.9 o 4 2 7 o 3 3 0 o 2 1 3 o 1 1 0 o 1 o 4 

6 Frutas frescas 0.2 1 5 o 2 1.1 o 1 o 2 0.2 0.7 o 2 o 9 o 2 1 0 

7 Otras manufactu-
ras 15.0 25 4 14.5 19 6 13.9 19.2 12.2 14 6 13 8 15.1 8 8 7 

TOTAL 21 3 29 3 22 1 23 5 21.7 21 5 17.5 16 9 21 0 19 7 13.7 11 6 

FUENTE Rev~sta B C R , Secc~on Comerc~o Exter~or. 

(p) C~fras Prov~s~onales 
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Por 10 que las exportaclones de cafe (demostrado durante el desarrollo 

del presente traba]o) 1 Slguen slendo el prlnClpal sosten de la econo

mfa salvadorena y las exportaclones no tradlclonales, no representan 

mayor amenaza para sustltulrlo, en el corto y medlano plazo. 

Ademas, 10 anterlor permlte demostrar, que el sector secundarlO (indus 

trlal), no ha logrado alcanzar un nlvel de creClmlento soscenldo, Slno 

que presenta altiba]os, fundamentado en las caracter1stlcas que presen 

ta la estructura productlva salvadorena, y en este sentido su partlpa 

Clan en el PIB, a preClos corrlentes, contlnua slendo superado por el 

sector terclarlo y prlmarlo, respectlvamente; tal como se demuestra -

a contlnuaclan: 



CUADRO No. 14 

EL SALVADOR 

CUENTA DEL PRODUCTO POR SECTORES A PRECIOS CORRIENTES 
(En Millones de Colones y Porcentajes) 

SEC TOR E S 1981 1982 

PRlMARIO 2.118.5 2.089.0 

(Agropecuario, miner!a 
y canteras) (24.5%) (23.3%) 

SECUNDARIO 1.643.4 1.682.4 

(Industr~a manufa£ 
tu~era y construe 
c~en pr~vada y p~ 
bl~ca) • 

TERCIARIO 

(Electricidad, Agua, 
y luz, Transporte, 
almacena]e y comu
nicaciones, comer
cio, f~nanciero, 
Prop. viviendas, 
Admen. PUblica, 
Servo Personales). 

TOT A L 

(19.0%) (18.8%) 

4.884.6 5.194.8 

(56.5%) (57.9%) 

8.646.5 8.966.2 

(100.0%) (100.0%) 

.:!! CIFRAS PROVISIONALES. 

1983 

2.175.7 

(21.4%) 

1.915.5 

(18.9%) 

6.060.6 

(59.7%) 

1984 

2.338.0 

(20.1 %) 

2.192.4 

(18.8%) 

7.126.8 

(61.1%) 

10.151.8 11.657.2 

(100.0%) (100.0%) 

1985 

2.631.3 

(18.4% ) 

2.782.7 

(19.4%) 

8.916.8 

(62.2%) 

14.330.8 

(100.0%) 

1986 .:!! 

3.995.6 

(20.2%) 

3.632.8 

(18.4% ) 

12.134.5 

(61.4%) 

19.762.9 

(100.0%) 

FUENTE: ELABORACION PROPIA EN BASE A DATOS DE REVISTA B.C.R., ENERO-FEBRERO-MARZQ DE 1988. 

SegUn seccion, produccion y precios. 

-X 

2.558.0 

(21.3%) 

2.308.2 

(18.9%) 

7.386.4 

(59.8%) 

12.252.6 

(100.0%) 

-...J 

'" 
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En el "modelo", el fortalecJ.miento de las exportacJ.ones medJ.ante el -

fomento de exportacJ.ones no tradJ.cJ.onales (agropecuarJ.as y manufactu-

reras), no han tenido mayores resultados; sJ.n embargo, al analJ.zar -

el comportamJ.ento de las exportaciones tradJ.cJ.onales, ha habJ.do una -

contraccJ.on en la produccJ.on y exportacJ.on de algodon y azucar con 

tendencJ.a a desaparecer como productos J.mportantes de exportacJ.on y -

de esta manera, a pesar de la crJ.sJ.s, el cafe se sostiene como prJ.ncJ. 

pal producto de exportacJ.on y dJ.namJ.zador de la econom!a por los efec 

tos multJ.plJ.cadores que genera. 

2. POSIBILIDADES DE LA INDUSTRIALIZACION DEL CAFE 

Es J.mportante efectuar consJ.deracJ.ones sobre la poslbJ.1J.dad de J.ndus

trJ.alJ.zacion del cafe, especJ.almente en cuanto a tostado y soluble por 

los beneflclos que traer!a al paLs, en cuanto a generacJ.on de empleo y 

divJ.sas, ademas de J.ncrementar las exportacJ.ones de este producto. 

SegUn J.nvestJ.gacJ.ones,~ se sostJ.ene que entre la J.ndustrJ.a del solu-

bllJ.zado y la tostadur!a, el solubJ.1J.zado tJ.ene alguna poslbilidad de 

desarrollarse, ya que en la actualJ.dad se exporta a los Estados UnJ.dos 

de AmerJ.ca en cantJ.dades m1n1mas. DJ.cha exportacJ.on presenta la des-

ventaJa de tener preclo externo menor, que el preCJ.o en el mercado 10-

cal (Cuadro No. 15). 

1/ HerodJ.er Canas, Eduardo; "IntegracJ.on VertJ.cal del Cafe a nivel 

de tostado y soluble para exportaclon, como un J.nstrumento del de

sarrollo economJ.co nacJ.onal. Tesis de Grado, U.C.A. 



CUADRO No. 15 

EL SALVADOR 

PRECIO DE CAFE SOLUBLE EXPORTABLEY 

1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 

Precio por l~bra (¢) 4.65 3.07 3.39 3.56 2.82 2.26 2.50 10.98 

PRECIO DE CAFE SOLUBLE INTERNOSY 

Prec~o por l~bra (¢) 12.19 15.33 15.33 15.33 15.33 15.33 15.33 16.66 
00 
f-' 

% de d~ferenc1a entre 

prec~o interno y ex-

terno. 262 499 452 430 534 678 613 151 

~ FUENTE: Se obtiene de restar cafe en diversas formas, menos exportac~ones de cafe (excluyen-

do cafe soluble), seccion Comerc~o Exter~or, Revista de B.C.R. 

2/ FUENTE: Indice de precios al consumidor, 1984. Ind~cadores Economicos y Sociales. 
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Es eVldente la dlferencia de precios nacl0nal y exportado que muestra 

el cuadro anter10ri para 1977 el prec10 naclonal es 262 % mas alto, 

en 1978 el 499 %, llegando a los porcentajes mayores en los afios de -

1982 y 1983 que alcanzo 678 % Y 613 % respect1vamente, 10 que 1nd1ca 

que es 11oglCO 1ncrementar las exportac10nes bajo las actuales cond1-

Clones. 

Para este t1PO de 1ndustria (soluble - tostado), no se requlere de -

tecnolog1a SOf1st1cada, por 10 que es fact1ble produc1r Sln mayores 11 

m1taclonesi el problema como ya se demostro, rad1ca en la comerciali

zacion de estos productos, ya que el acceso al mercado es d1f1C11 por 

estar en manos de los pa1ses 1ndustrial1zados (transnac10nales), 10 -

que d1f1culta que una empresa nueva tenga capacldad para compet1r con 

las transnac10nales que monopol1zan la tostadur1a y el solub111zado. 

Ademas, eX1ste el 1nconven1ente de que los pa1ses europeos, para su -

consumo elaboran mezclas, las que 1ncluyen cafes proven1entes de va

r10S pa1ses (colomb1anos, afr1canos, otros suaves, etc.). 

Ante estas perspect1vas, las posib111dades de industr1alizacion del -

cafe son m1n1maS 0 caS1 nulas, en el cor to y med1ano plazo ya que pre 

senta 11m1tantes en la comerc1al1zac10n externa (v1a prec10s) como se 

demostro antes. Lo anter10r obl1ga a buscar usos alternat1vos de es

te producto, es aS1 como el Inst1tuto Salvadorefio de Invest1gac10nes 

del Cafe (ISIC), esta real1zando lnvest1gac10nes a traves del Departa 

mento de Sue los y QU1m1ca Agr1cola para determ1nar otros usos que se 

pueden dar al grana de cafe, como para: 11cor, Jalea, gaseosas Y dul

ces; este proceso se cons1dera a largo plazo. 
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3. LA CAFICULTURA ANTE EL DESARROLLO DE LA BIOTECNOLOGIA 

A n1vel c1entffico, la Biotecnologfa2! ut1lizando sus 1nvest1gac10nes 

en el campo agropecuar10 ha me]orado la product1v1dad y produccion de 

variedades an~ma1es y vegeta1es, as! como tamb~en ha e1aborado susti-

tutos s1ntet1cos de estos (Cuadro No. 16) . 

CUADRO No. 16 

AVANCES DE LA BIOTECNOLOGIA EN PRODUCTOS AGRICOLAS 

COSECHA 
PRlMERAS PRlMERAS PLANTAS UTILIZACION MASIVA 
VARIEDADES TRANSFORMADAS PLANTAS 
COME RCIALI TOTALMENTE TRANSFORMADORAS 
ZADAS 

MAIZ Ahora In~c~os afios 90 Med~ados aiios 90 

TRIGO 1984-86 In~C10S aiios 90 Med~ados afios 90 

ARROZ Ahora F1nales afios 90 In1C10S afios 90 

SOYA 1988-90 In1C~OS afios 90 Med1ados afios 90 

TOMATE Ahora 1983-1985 1986-1988 

CAEiA DE 
AZUCAR Ahora Inic~os aiios 90 Mediados afios 90 

ALGODON 1983-85 In~c~os aiios 90 Med~ados afios 90 

FUENTE: ATAS BULLETIN, Octubre 1984, VolUmen 1, No.1, Pag. 15 

Tomado de: Boletfn de C1enC1as Naturales y Agrar1as, U C A. D~c1embre de 1987. 

2! Se ent~ende por b~otecnologfa a1 con]unto de tecn1cas que usan sustanc1as 
v~vas, 0 partes de el1as para fabr~car 0 mod~f~car un producto 0 serv~c~o 
y resu1ta de la ap1~cac~on agr!co1a e ~ndustr~a1 de los progresos respec
to a la 1ngen1erfa genet1ca. 
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Debido a la caracterlzaclon de la estructura productlva de El Salva

dor, en donde el sector primarlo es determlnante para la actlvidad e

conomlca en genera] "0 se han efectuado las lnvestlgaciones necesarias 

en estas areas. 

Para el pars, de acuerdo al desarrollo que la blotecnolog!a hace a nl 

vel mundlal, se puede conclulr en dos aspectos: 

* Para el corto y medlano plazo no aparecen SUStltUtoS del cafe, -

por 10 que puede asegurarse que para el per10do sefialado, este 

producto SegUlra siendo el prlnclpal en la econom!a naclonal. 

* Para el largo plazo, la sltuaclon cambla ya que de acuerdo a los 

avances que efectua esta ClenCla, to do producto importante de ori 

gen agropecuarlo tlende a ser SUStltUldo 0 mejorar su nlvel de pro 

ductlvldad y producclon. Para EL Salvador, el problema se agrava 

debldo a la falta de recursos destlnados por parte del Estado pa

ra lnvestlgaclon Clent1flca, pese a haber lnstltuclones creadas 

para ese fln, especlalmente en el Sector Agropecuarlo (CENTA, 

CENREN, CDG, ISIC, CENDEPESCA, Etc.). 

En base a 10 anterlor, El Salvador tendra que efectuar modlflcaclones 

en su aparato productlvo, ya que de no ser as!, la economfa SUfrlra -

una crlSlS mas profunda y puede tener consecuenClas mas graves que las 

actuales. 
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C. CARACTERIZACION Y LINE~~IENTOS DE UNA ECONOMIA MIXTA TENDIENTE A MEJORAR 

LA INVERSION Y DISTRIBUCION DEL EXCEDENTE GENERADO POR LA CAFICULTURA 

1 . CARACTERIZACION 

Pese a los 1ntentos por lograr la estab111zac10n y react1vacion de la 

economla salvadorena, los aCaP1tes anter10res mostraron como los pro-

yectos, reformas y med1das de t1PO econom1co no han logrado superar -

la cr1S1S, S1no mas b1en la han profund1zado. 

Las alternat1vas de soluc10n cada vez son mas 11ID1tadas y las grandes 

mayorlas se res1sten a las corr1entes 11berales (lLbre Juego de las -

fuerzas de mercado), como modelo alternat1vo para resolver los proble 

mas econom1cos sociales. "En palses como los nuestros, la 11berac10n 

de la economfa ha tend1do h1stor1camente a la concentrac1on del 1ngr~ 

~ 1/ so y la marg1nac10n de muchos".-

BaJo ese contexto y para llegar a una soluc1on con creta a la cr1S1S -

es necesar10 transformar el modelo cap1ta11sta actual por una economfa 

m1xta de amplia part1c1pac10n popular, tend1ente a superar las defi-

c1enc1as de la estructura product1va ya 1nd1cadas. 

Esta economla m1xta se concLbe como la comb1nac1on y coex1stenc1a de 

d1ferentes t1POS de prop1edad: 

Prop1edad estatal 

Prop1edad privada (grande, med1ana y pequefia) 

Prop1edad cooperat1va. 

11 E C A, No. 478 - 479. Sept1embre de 1988. 
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Este tlPO de economla debera caracterlzarse por garantlzar y respetar 

los lnLereses de los partlclpantes en el quehacer econamlCOj asim~s

mo deben coexlstlr la planlflcaclan estatal y el mercado y sus dlfe

rentes mecanlsmos que orienten a maxlmlzar las actlvldades econamlcas 

en funclon de las grandes mayorlas, que Vlenen a ser e1 Ob]etlvo prln 

clpal en la lnstauraclon de 1a economla rnlxta. 

El Estado tendra el papel de planlflcador y conductor de las activida 

des economlcas conslderadas estrateglcas; en este caso no se trata -

de una lntervencl0n estatal, que se burocratlza y entra en un proceso 

de sustltucl0n de los lngresos prlvados, por la apropiacl0n oflclal, 

con escasos 0 nulos beneflclos para los estratos mayorltarlos, tal co 

mo se ha dado, Slno que se busca un Estado que conduzca a la econom!a 

en funcl0n de la satlsfacclon de las necesldades baslcas de la pobla-

Clan. 

La partlclpacl0n del grande, medlano y pequeno productor prlvado es -

lndlspensable dentro de la econom!a mlxta en vlsta del aprovechamlen

to de la ~lclat~va ~nd~v~dual; no obstante, esta part~clpacion debe 

ra estar orlentada a la consecuclon del desarrollo de la socledad en 

general, en nlngUn momenta anteponerse a l~ltar ese desarrollo. 

Las cooperatlvas permltlran un nlvel de organlzaclon mejor para lograr 

un adecuado funclonamlento como unldad econom1ca y de hecho la percep

clon mas dlrecta de los beneflcl0s econom1cos que de ella se derlvan. 

Como estrategla para la consecuclon del Ob]etlvo propuesto, se tlene 

que controlar el excedente generado de la actlv~dad econ6m1ca Sln e]er 

der un completo control sobre los blenes productlvOS. 
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En ese sentldo, la polftlca de estfmulos e lncentlvos para la produc

Clan e lnverslon de los grandes, medianos y pequenos empresarlos se -

vuelve lndlspensable, como un mecanlsmo para desconcentrar el exceden 

te tradlclonalmente en manos del gran productor y cuyos efectos redls 

trlbutlvoS han sldo escasos 0 nulos. 

En el presente para lograr ese Ob]etlvo, el gran productor debera ser 

motlvado para relnvertlr ese excedente ponlendo a su dlSposlclon las 

polrtlcas de lncentlvos f1scales (excenclones, reducclon de lmpuestos), 

divlsas, etc. Sl por causas polrtlcas no se logra la relnverslon, el 

control estatal de las dlvisas (vra ComerClO Exterlor) y los credltos 

(vra Banca Naclonallzada), seran lnstrumentos declsorlos para que el-

Estado lnfluya en la relnvers1on. 

Esto se comprende me]or de la slgulente forma: con la continuldad y 

profundlzaclon de las reformas al ComerClO Exter10r y la naclonallza

Clan de la Banca (no estatlzaclon), el Estado asume el control de las 

dlvlsas lngresadas al pars y del credlto bancarlo. ~ 

Trad1cionalmente el gran productor ha hecho usa partlcular del credl

to y las dlvlsas. En ese sentldo para segulr produclendo, sera nece

sarlO el credlto y las d1visas por 10 que los empresarios progreslstas 

Segulran produclendo y generando beneflclos saciales y perclblendo ex

cedentes que a la larga seran nuevas lnverSlones. 

Sln embargo, Sl por Oposlclon (pol!tlca) a las medldas estatales ante 

rlormente deflnldas, el Estado COaxlOnara medlante la restrlcclon y 

llmltaclon de dlvlsas y credltos. 
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La falta de voluntad a lnvertir y produclr de los productores prlvados 

a pesar de poner a su dlSposlcion recursos e lncentlvos, da la obliga

Clan legal del Estado de confiscar los blenes productlvoS y ponerlos a 

disposlcl0n de cooperatlvas. 

Las dlvlsas generadas prlnclpalmente por las exportacl0nes de cafe al 

19ual que el flnanclamlento externo no condlclonado seran factores cIa 

ves para mantener la pol!tlca de lncentlvos hacla los productores pri

vados, la lnversl0n estatal, etc. y hacla el funcionamlento eflClente 

del slstema mlxto. 

Condlclones pr1marias para el funcl0namlento de la econom!a mixta. 

* Es preclso lnstaurar un proceso de paclflcacl0n nacl0nal, que lIe 

ne las condlcl0nes m!nlmas para desarrollar un proceso de reactl

vacl0n y establlizacl0n economlca; en vlsta que con confllcto be 

11CO, cualquler alternatlva de soluc~on economica tlene poslbl1l

dades m!n1mas de desarrollarse. 

* Garantlzar un marco legal que permlta que las medldas que se pro

pongan para la consecuclon del funcionamiento de la econom!a mlX

ta puedan desarrollarse Sln l1mltacl0nes Jur!dlcas. 

* Estado poderoso, capaz de generar 0 establecer concenso para 1mple 

mentar las politlcas requerldas. 

Tenlendo en cuenta que al lnlcio es necesarlO un proceso de reac

tivaclon economlca, esto lmpllcaria el sacrlflcar parte de las de 

mandas y asplracl0nes de cada sector que se loqrara medlante la -
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un1f1cac10n de 1ntereses d1vergentes en funcion del logro de la estab1 

lidad econom1ca. 

En resumen, los mecan1smos 1ndicados para el func10namiento de la eco

nomla mixta pretenden: 

* QUe el gran productor 1nV1erta product1vamente los excedentes eco

nom1cos que trad1c10nalmente ha concentrado en r1queza. 

* A traves de la re1nvers1on del excedente econom1co, se garant1ce -

un n1vel adecuado de benef1c10s para el gran productor. Asimismo, 

con la re1nvers10n del excedente economico en act1v1dades d1recta

mente product1vas, se pretende la qenerac10n de empleo y como pro

ducto de esas 1nvers10nes, sat1sfacer las neces1dades bas1cas de las 

mayorlas. En este caso el excedente, la 1nversion pUb11ca y pr1va 

da (product1va), se vuelven 1nd1spensables para la sat1sfacc1on de 

esas neces10ades bas1cas. 

* QUe el Estado sea el ente rector y f1scalizador de este proceso 

de c~io, med1ante SU part1c1pacion ef1c1ente en la economla. 

* Lograr a traves de estos mecanismos el despegue hac1a la react1va

c10n y estab1l1zac1on de la economla y el desarrollo soc1al esper~ 

do. 

2. EL PAPEL DE LA CAFICULTURA EN LA ECONOMIA MIXTA 

En v1sta que la act1v1dad cafetalera es estrateg1ca, tanto las act1v1-

dades generadas de las exportac10nes, los 1IDpuestos perc1b1dos por el 
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Estado, el ernpleo generado, los salar~os y e1 excedente captado por el 

gran productor; deberan enrnarcarse dentro de las estrateg~as genera

les de la econorn!a rn~xta; no obstante, dada la ~rnportanc~a que esta -

act~v~dad t~ene para la econorn!a y porque en esta act~v~dad se concen

tra el sector dorn~nante que trad~c~onalrnente ha antepuesto sus prop~Qs 

~ntereses a los ~ntereses de las grandes rnayor!as, se hace necesar~o -

que e1 Estado ~ncent~ve para que los grandes productores cafetaleros ~n

viertan el excedente econ6rn~co que esta act~v~dad genera; caso contra 

r~o, coax~onarlos Q afectarlos con las rned~das antes ~nd~cadas. 



3. ALGUNOS LlNEAMIENTOS 

I I 

CREDITICIA INVERSIONES 

REACTIVACION ECONOMICA: 

- INCREMENTAR EN PRODUC 

TIVIDAD Y PRODUCCION 

A cont~nuacion se 
cas generales, de 
activ~dad genera; 
tao 

ECONOMIA MIXTA 

POLITICA ECONOMICA 

PRODUCCION 

presentan algunos lineam~entos de pol!ti
la caficultura y del excedente que esta -

enmarcadas en un modele de econom!a mix-

T I 

DIVISAS TRIBUTARIA 

SATISFACCION DE DEMANDA 
DE BIENES Y SERVICIOS -

BASICOS PARA LA POBLACION' 
(ALlMENTOS, VESTUARIO, -
VIVIENDA, SALUD Y OTROS) 

\.0 
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LINEAMIENTOS ECONOMICOS 

LINEAMIENTOS GENERALES LINEAMIENTOS ESPECIFICOS PARA LA CAFICULTURA 

INVERSIONES 

Se deben promocionar las inversiones en las areas priori-I El excedente de la actividad cafetalera formara parte del 

tarias de la economra. 

La inversion nac~onal debe complementarse con la inver-

s~on extran]era. 

- Debe darse trato preferenc~al (est1mulo) a las ~nvers~o

nes cuya producc~on satisfaga las neces~dades basicas de 

la poblac~on, especialmente en el Sector Agropecuario e 

Industrial. 

- Son necesar~as las ~nvers~ones para fortalecer la econo

mra med~ante el fomento de las exportaciones trad~c~ona

les y no trad~c~onales (agropecuarias-manufacturera). 

- La reconstrucc~on de la infraestructura deter~orada en -

las d~ferentes ramas economicas, demanda de inversiones 

para su restablecimiento. 

- Los incentivos, tratamientos especiales y otro tipo de 

garantras estatales, seran factor fundamental en la cap

tacion de excedentes pr~vados para la inversion. 

PRODUCCION 

Esta estrechamente relacionado con las inversiones por 10 

que habra algunos planteamientos sim~lares. 

flu]o ~nterno de financiamiento destinado a la Invers~on 

PUblica y pr~vada, 10 cual se complementara con el finan

ciamiento externo no cond~c~onado proveniente de parses -

amigos, dadas las caracterrst~cas de la economra propues

ta (m~xta). 

- Dentro de las opc~ones para ~nvertir el excedente gene

rado por la actividad cafetalera, se encuentra el dest~ 

narlo a la ampliac~on del mercado ~nterno, mediante la 

~nvers~on en sectores d~rectamente productivos como: 

La Industr~a manufacturera y produccion de granos bas~-

cos. 

Ademas, la reinvers~on en la m~sma activ~dad cafetalera 

para su ampl~ac~on en el largo plazo. 

- Reactivar las 123.704 manzanas abandonadas; para estas 

y el resto de areas cafetaleras, proporcionarmanten~

m~ento constante a f~n de mantener y mejorar los n~ve-

~ 
N 



LlNEAMIENTOS ECONOMICOS 

LlNEAMIENTOS GENERALES 

- La produccion estara encam1nada a satisfacer la demanda 

1nterna (b1enes bas1cos), as! como la demanda externa

(productos tradicionales de exportac10n, productos no tra 

dicionales de exportacion), y manufacturera. 

- Apoyo para todo tipo de empresas, con enfas1s a la media 

na, pequefia, micro y sector informal de la econom!a. 

- La producc10n debe ser estable, en este sentido debera 

bus carse el mecanisme para mantener relac10nes armonicas 

entre los traba)adores y los patronos (pUb11cos y priva

dos); 1mplementando una pol!tica salar1al adecuada y u

ti11zar la tecnolog!a adecuada para no desplazar la mane 

de obra. 

- Tendiente a superar el defic1t en el sector externo de -

la econom!a, debe de incentivarse la produccion de pro

ductos no tradicionales que posean demanda externa, ade

mas de incrementar los ya existentes. 

- Debe incrementarse la ganaderra para la demand a interna 

y para exportacion, con razas que se adapten adecuadamen 

te al pars (carne y leche). 

- El Estado debe participar subsidiando aquellas ramas ec~ 

nomicas que no son rentables, pero que son bas1cas para 

la poblac1on (granos bas1cos), en una cuant!a mayor a la 

actual, para que exista oferta permanente de estos pro-

LlNEAMIENTOS ESPECIFICOS PARA LA CAFICULTURA 

les de product1v1dad y produccion. 

- Para los cafetos que ya f1nalizaron su cicIo productivo, 

1mplementar procedimientos 0 actividades cont!nuas de -

reposicion. 

- Capacitar a personal 1nvolucrado directamente con las 

f1ncas productoras (caporal, jefe de campo, admin1stra

dor). 

- Incrementar las explotaciones de los subproductos del -

cafe, acordes con las necesidades del pars. 

" L". 



LINEAMIENTOS ECONOMICOS 

LlNEAMIENTOS GENERALES 

Debido a la oferta de materias primas de origen agrope

cuario que el pais produce, es necesario enfatizar en el 

lncremento del valor agregado, medlante el desarrollo de 

la agroindustrla. 

DIVISAS 

- Las divlsas captadas por el Estado y que son generadas -

por las exportaciones, deben ser admlnistradas con mayor 

eficlencia por la Banca Nacionalizada. 

- Deberan atenderse las necesldades de divisas de la econo 

mia, mediante criterios racionales: Importacion de Insu 

mos y Materias Prlmas necesarias para la economia (sec

tor agropecuario e Industrial en ramas estrateglcaS; pro 

ductos de exportacion y Bienes y Servicios Basicos para 

la poblaclon) . 

Para el desarrollo de la agroindustria, es necesario que 

parte de las divisas se aSlgnen para adquirlr la maquina 

ria que no se puede produclr internamente. 

1'_ En la medida que las empresas sean eficientes en su pro

duccl0n y productividad, en las ramas ~conomlcas estrate 

gicas, deberan recibir un trato preferenclal en cuanto a 

la asignacion de d~visas, como un estimulo al esfuerzo -

emprehdedor. 

LINEAMIENTOS ESPECIFICOS PARA LA CAFICULTURA 

En vista de su capacidad de generar divisas netas, el pa

pel del cafe segulra siendo el que impulse y suministre -

las divisas requerldas para el funclonamlento del aparato 

productivo mixto, se parte del hecho de que en una econo

mia mixta se hace un uso mas raclonal de las dlvisas. 
'-C 
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LINEAMIENTOS ECONOMICOS 

LINEAMIENTOS GENERALES 

Mediante mecanismos colaterales, debera evitdrse la fuga 

de divisas hechas med~ante la subfacturac~on en los pro-

ductos de ~mportacion y exportacion. I I. , 

CREDITOS 

Debera apoyarse sin d~scr~minacion a la grande, mediana, 

pequena, m~croempresa y al sector informal de la econo-

m1a (dando prior~dad a los ultimos). 

- Los cred~tos deberan otorgarse bajo el criter~o de impor 

tancia econom~ca y que generara beneficios soc~ales. 

- Los cred~tos deberan or1entarse a favorecer a sectores -

tradicionalmente marginados que posean in1c~ativa indiv1 

dual y capacidad emprendedora. 

Debera exigirse para los sectores mayoritarios y disper

sos, algUn tipo de organ1zac1on colectiva (cooperativa). 

- Se proporc10nara la aS1stenc1a tecnica para garant1zar el 

funC10nam1ento efectivo de la organizac~on (cooperat1va). 

TRIBUTACION 

- Debe reestructurarse la tributacion actual, con caracte

r1st1cas de regresividad y volverla progresiva. 

- Debera gravarse con impuestos altos, a las activ1dades 

que son atentarorias para la salud (beb~das alc6holicas, 

LlNEAMIENTOS ESPECIFICOS PARA LA CAFICULTURA 

La modificac10n a la po11tica creditic1a debe perm~t~r en 

terminos reales, que el pequeno y med~ano productor tenga 

acceso a los cred1tos, los cuales deben concederse y de

sembolsarse oportunamente. 

Actualmente los impuestos tradicionales a la exportacion 

del cafe, mas los impuestos temporales a las gananc1as ex

traordinarias del mismo handesestimulado su produccion y 

en parte han provocado la ru1na del pequeno productor. 

~ 
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LINEAMIENTOS ECONOMICOS 

LINEAMIENTOS GENERALES LI~~AMIENTOS ESPECIFICOS PARA LA CAFICULTURA 

- Las bases fundamentales de los ingresos del Estado, deb en I En ese sentido, la pol!tica de ~puestos al cafe debera 

ser: El Impue&to sobre la renta, los Impuestos de Exporta mod~ficarse suprimiendo la ley temporal a las ganancias 

cion e Importacion y T~mbres. En este sent~do, deberan -

establecerse mecanismos efectivos para su captacion. 

- La tributacion obtenida por parte del Estado, debe or~en

tarse hacia las actividades ~roductivas, en donde ademas 

de crear empleos, creara tambien produccion. 

- Debe darse trato preferenc~al, en cuanto a tributac~on, 

a las empresas productivas, que obtengan mayores n~veles 

de product~v~dad y producc~on en b~enes y servic~os bas~ 

cos para la poblacion. 

extraordinar~as y modificar la regres~v~dad del impuesto 

actual, tratando de reducir el impuesto al pequeno pro

ductor. 

Este es un est!mulo a la produccion del cafe, 10 cual -

tendr!a como unica condicionante impuesta por el Estado 

a los productores, la de dest~nar esos excedentes hacia 

la inversion. 

CON LOS LlNEAMIENTOS ANTERIORES SE PRETENDE ALCANZAR DOS OBJETIVOS FUNDAMENTALES: 

Reactivacion de la econom!a mediante la elevac~on de la productividad y produccion. 

2 satisfacer la demanda de bienes y servicios basicos para la poblacion. 

\.0 
0'0 
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CAPITULO IV 

Reflexiones Generales 
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CAPITULO IV 

REFLEXIONES GENERALES 

1. La econom!a salvadorefia, es ub~cada en el marco cap~tal~sta como pars sub

desarrollado, esto la hace poseedora de una serie de caracter!sticas que -

se conv~erten en l~m~tantes ~nfluyentes para alcanzar n~veles de crec~~en 

to y desarrollo que favorezcan a mayor nUmero de hab~tantes del pars. Den 

tro de estas limitantes estan: 

a. Agroexportac~on 

b. Dependencia 

Basada en un solo producto: Cafe, que es 

la base de la econom!a, pero es suscept~

ble a las fluctuac~ones de los prec~os en 

el mercado ~nternac~onal. 

En la d~v~s~on ~nternac~onal cap~talista, 

el ser agroexportador conv~erte al pars en 

depend~ente de las dec~s~ones de los pa!

ses centrales en cuanto a ~nfluenc~a para 

la f~Jac~6n de los prec~os de sus produc

tos de exportac~on y no t~ene capac~dad de 

dec~s~on, n~ mucho menos fuerza en los fo

ros en donde se real~zan estes acuerdos. 

Otro aspecto determ~nante, es que El Salva 

dor se ubica en el area de ~nfluenc~a de -

los Estados Un~dos de Amer~ca y ella ata -



c. Pequefiez 

d. Concentrac~on 
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e1 pafs en 10 econorn~co y po1ft~co a los -

~ntereses y des~gnios de ese pafs y a rafz 

de e110, las rned~das polft~cas y econorni

cas que se ponen en rnarcha t~enen or~gen -

externo y su apl~cab~l~dad ~nterna t~ene 

exiguos resultados. 

Deb~do a factores geograf~cos, en donde la 

pequefiez terr~tor~a1, es una 1~~tante d~

ffc~l de superar, esto hace que la produc

c~on de su pr~nc~pal producto de exporta

c~on sea tarnb~en l~rn~tada y en e1 contexto 

rnund~a1, pequefia e incapaz de tener ~nf1u

enc~a deterrn~nante, como los pafses de ma

yor producc~6n y extens~on terr~tor~a1 co

mo Brasil y Co10rnb~a; esto ub~ca a1 pafs 

cowo sUJeto a las dec~siones que se or~g~

nan en organ~smos ~nternaciona1es cafete

ros; puesto que a n~ve1 de economias pe

quefias como las centroamer~canas, no hay -

espfritu de un~dad para adoptar pos~c~ones 

que pud~eran tener ~nf1uenc~as que favorez 

can a estos parses. 

AI ~nter~or de la soc~edad sa1vadorefia se 

da e1 fenorneno de la concentrac~on de la 
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r~queza a favor de estratos m~nor~tar~os; 

esto lirnita el desarrollo del pa1s y l~~ 

ta la sat~sfacc~on de las necesidades ba

sicas de los estratos mayoritar~os y se -

conv~erten en causa del des contento soc~al 

que no perrn~te la utilizac~on de un recur

so muy val~oso que posee el pa1s como 10 -

es su mano de obra. 

Las anteriores l~m~tac~ones urgen de carnb~os sustanc~ales al ~nter~or 

de la estructura product~va del pa1s, puesto que de 10 contrar~o, suc~ 

deran acontec~~entos mas graves que los suced~dos hasta la fecha; en 

ese sent~do es necesario el d~sefio e ~plementacion de po11t~cas ~nno

vadoras. 

2. La act~v~dad cafetalera, de acuerdo a los analis~s efectuados, es la pr~n

c~pal act~v~dad econom~ca del pa1s y su caracter~zacion perrnite conf~rrnar 

la ~portanc~a que este rubro posee, espec~alrnente en cuanto a la genera

cion de ernpleo, d~v~sas, ~mpuestos, excedente econ6m~co y ser el pr~nc~pal 

producto de exportac~on. Toda esta caracter~zac~on pe~te a esta act~v~-

dad llevar a cabo efectos mult~pl~cadores al ~nter~or de la econom1a 

que vienen a complementar las pr~nc~pales caracter1st~cas menc~onadas. Es 

de esta forma como el cafe, pese a ser un producto agr1cola y presentar des 

ventaJas ante los pa1ses desarrollados en cuanto a la f~Jac~6n de los pre

c~os ~nternac~onales, es el pr~nc~pal sosten de la econom1a salvadorefia y 
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el parametro que r~ge la act~v~dad economica de sectores importantes como 

el comercio y la ~ndustr1a, que demand an para su desarrollo insurnos de ori 

gen ~mportado, que en gran med~da son adqu~ridos con las divisas generadas 

por el cafe. 

A pesar de los ~ntentos que se han dado para divers~f~car las exportac10-

nes, al transcur1r el t~empo, el cafe se ha const~tu~do como el principal 

producto de exportac~on y aun en los afios de cr~s~s ha aurnentado el porcen 

taJe de part~cipac~on en las exportac~ones totales. Esto s~gn~f~ca que pa 

ra cualqu1er estrateg1a de desarrollo econom~co debe considerarse a la ac

tiv~dad cafetalera como el principal soporte de la polrt1ca econom1ca que 

se ~mplemente, sobre todo s~ estas po11t~cas se d~sefian para el corto y me 

d~ano plazo. 

3. Como la pr1nc~pal activ~dad econom~ca del pars, la caf~cultura, presenta -

ventaJas econom1cas para los productores-benef~c~adores y desventaJas para 

los trabaJadores que part~c~pan activarnente en la generacion del excedente 

econom1co, cuyo Un~co efecto red~str~but1vo d~recto es a traves de los sa

larios devengados en las etapas que corresponden a la caf1cultura (cosecha, 

benef~c~ado, manten1rn~ento de cafetales). Esto trae como consecuenc~a la 

apropiac~on del excedente econom1co generado por el cafe, por parte de un 

estrato m~nor~tar~o de la poblac~on y marg~na de esos benefic10s a los sec 

tores mayor~tar~os. Es dec~r, pese a que este producto es capaz de gene

rar mucho excedente econom~co (sobre to do cuando hay bonanza de prec~os en 

el mercado 1nternac~onal) y que fue cuant~f~cado separadarnente para los pe 

r10dos: 1970 - 1979 y 1980 - 1986, en base a la Matr1z Insurno Producto -

1978, elaborada por el BCR; hay una d1str1buc1on aS1rnetr1Ca de la r~queza 
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generada por el cafe, este t~po de distr~buc~on prop~c~a un amb~ente con

fl~ct~vo entre los Agentes Economicos que part~c~pan en su generacion. 

Es en base a esta concentrac~on, que los sectores cafetaleros tras1adan e1 

excedente econom~co generado por el cafe, hac~a otras act~v~dades economi

cas lucrat~vas, 10 que consol~da, aUn mas a los estratos dom~nantes de El 

Salvador. 

4. Durante el per!odo 1970 - 1979, el excedente economico generado por la ac

t~vidad cafetalera, fue del 44.4 % del valor bruto de la producc~6n del ca 

fe (VBPc). 

Esta aprop~ac~6n de excedentes perm~t~6, la conso1idacion de grupos minori 

tarios dom1nantes en areas economicas como agricu1tura, banca, industria y 

comercio. 

Se~s afios despues de las reformas (1980-1986), estos grupos no solo han lo 

grado sobrev~v1r a 1a cr~s~s s~no que surgen COn mayor fuerza; esto es ra 

zonable S1 se observa que los n1veles de excedente econom~co se mantuv1e

ron (43.3 % del VBPc para 1980 - 1986)10 cua1noha afectado el poder eco

nom1co y po1!t1co de los sectores dOm1nantes. 

La hegemon!a de estos grupos ha s~do pos~ble dado que las reformas no los 

afectaron grandemente, para e1 caso del cafe, e1 area afectada fue de 

10.5 % del area sernbrada, el 15.0 % de la producc~on y el 20.0 % del bene

f~c~ado; s~n embargo, los grandes estratos de la pob1ac~6n sa1vadorefia -

se encuentran con n~ve1es de pobreza extrema, esto perm~te asegurar que -
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de segu~r enrnarcados en este m~smo proceso, 10 mas seguro es culm~nar en -

un estall~do soc~al, mucho mayor que el que se produce en la actual~dad. 

5. Informes del M~n~ster~o de Agr~cultura y Ganaderfa revelan que para 1985 -

el 90 % de las plantaciones cafetaleras se encontraban afectadas por la 

"Roya del Cafeto", a esto se le agregan las 123.704 manzanas abandonadas 

de cafe por las causas enunciadas en el Capftulo II, que han repercut~do 

d~rectamente en los volUmenes de produccion, s~endo causante de ello el an 

tagon~smo existente entre los grandes cafetaleros y el Gob~erno Central -

(Democrac~a Cr~stiana). El problema se agud~zara mas, s~ no se ~mplementa 

un plan de emergenc~a que lleve como obJet~vo fundamental, la react~vac~on 

de la caf~cultura, ya que las areas abandonadas pueden conduc~r a una desa 

par~cion de la caf~cultura por los ataques de enfermedades y plagas como -

la Roya y la Broca; las consecuenc~as que se pueden ~nfer~r de estos pro

blemas, es que la economJa en su total~dad, y dada la ~portanc~a de la ca 

f~cultura, tenderfa a un ~nrn~nente colapso. 

6. Los excedentes captados por el Estado a traves del INCAFE, vfa d~ferenc~al 

camb~ar~o (hasta 1985) y vfa prec~os extraord~nar~os e ~puestos; no han 

sido ut~lizados hac~a mayores niveles de inversion productiva, ya que la 

cr~sis ~perante en el pais perm~te que la mayorfa de recursos se dest~nen 

hac~a otras act~vidades improductivas. 

Antes de 1979, los excedentes econom~cos por prec~os extraord~nar~os eran 

captados por los grandes productores, benef~c~adores y exportadores, 10 

que garant~zaba su h~gemonfa polft~ca y tener ~nfluenc~a en las grandes -

dec~s~ones del pafs. 



103 

Em ambos casos y como se ha demostrado durante el traba]o de invest1gac10n, 

la mayorfa de la poblacion no ha perc1b1do n1 d1sfrutado de esos benefi-

C10S. 

Esto evidenc1a el fracaso del modele reformista y sus reducidas posib111-

dades de desarrollarse; aS1m1smo, se v1s1urnbra a n1vel electoral un posi

ble tr1unfo pol!t1co de los estratos dominantes m1noritar10s que propugnan 

por la el1m1nacion de las reformas al comerC10 exter10r y al resto de re

formas; S1n embargo, S1 estos grupos han marg1nado trad1c10nalmente a la 

poblac10n salvadorefia de los benef1c10s generados por la act1v1dad cafeta 

lera, son escasas las pos1bi11dades de un Camb10 de or1entac10n de exceden 

tes hac1a la gran mayor!a. 

7. Las causas que motivaron el proceso reform1sta de 1980, t1enen or1gen in

terno, S1n embargo el modele 1mplementado tuvo or1gen externo, basado en 

la pol!tica exter10r de los Estados Un1dos de Amer1ca y su modelo contra-

1nsurgente. 

De ah! que la med1da fundamental que fue el proceso de Reforma Agrar1a, no 

ha ten1do los efectos econom1cos esperados, S1no que por el contrar10 ha -

1do deter10rando progres1vamente a la mayor!a de cooperat1vas que surg1e

ron a rafz de este proceso. A pesar de ello, el proceso de Reforma Agra

r1a no afecto a la caf1cultura tal como se esperaba y mucho menos con la 

fase II que no se lmplemento y que afectar!a al 30.5 % de la caf1cultura, 

en este sent1do e1 proceso reform1sta no ha afectado la estructura del ca 

fe y no ha atacado el or1gen de la cr1S1S. Es por eso, que la f11trac1on 
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de excedentes hac1a los sectores mayor1tarios ha s1do m1n1ma, esp~ 

c1almente en 10 econom1co y soc1al, esto agud1za e 1ncrementa las 

presiones sociales internas para que se efectue un cambio en 1a es 

tructura productiva y en 1a red1stribucion de excedente economico, 

ya que de seguir manten1endolo como en 1a actua1idad, se continua

r1a sacrificando a un estrato mayor1tar10 de la pob1ac10n y benef~ 

c1ando a un estrato minor1tar10. 

8. Pese a las reformas de 1980, los resultados en la actualidad mues

tran escaso margen favorable para la mayor1a de los salvadorenos, 

en vista que las caracter1sticas de 1a estructura productiva como 

10 son la concentrac10n, apropiacion y marginacion social persisten 

y son estos los origenes de la crisis del pa1s. 

En la actividad cafetalera. pese a existir bonanzas en los precios 

internacionales, los cuales generan mayor cant1dad de excedente -

economico, los agentes econom1cos que intervienen en su generacion 

(asalariados), no tienen mayor acceso a esos benefic10s. 

Los excedentes aprop1ados por los grandes productores y beneficia

dores, mant1enen siempre su caracter1stica concentradora y marg1n~ 

dora, pese a las reformas del comercio exter10r, en donde el Esta

do se vuelve un1co captador del excedente en div1sas pero no del ~ 

excedente en colones. 

Lo anter10r lleva a plantear urgenbemente un camb10 en la estruct~ 

ra product1va salvadorena, en donde la act1vidad cafetalera Juega 
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un papel fundamental; para lograrlo, es necesario que se definan 

estrategias y polfticas hacia la solucion de los grandes problemas 

de la sociedad. 

Las polfticas planteadas en el Capftulo III, en ~lguna medida, se 

orientam haC1a ese obJet~vo; pero eso se lograra solo con su im-

plementacion a la mayor brevedad posible. 
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ANOS PEA 

TOTAL 

1975 1.400 

1977 1.510 

1979 1.640 

ANEXO No. 1 

EL SALVADOR 

e1 

DEMANDA DE MANO DE OBRA EN SECTOR CAFETALERO 

1975, 1977 Y 1979 (en m11es de personas) 

PEA PEA EMPLEO % DEL EMPLEO DEL CAFE RESPECTO A 

OCUPADA AGROPEC. C A F E PEA TOTAL PEA OCUPADA PEA AGROPEC. 

1.064 607.5 191.6 13.7 18.0 31.5 

1.130 651.6 218.9 14.5 19.4 33.6 

1.148 669.7 303.4 18.5 26.4 45.3 

FUENTE: E1aborado en base a datos de Bo1et!n de Gienc1as -Econom1cas y Soc1a1es, UCA, Mayo-Jun1o 

de 1983. 

I 
,;'l 
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ANEXO No. 2 

EL SALVADOR 

SALARIOS DIARTO~ (NOMTN~LES Y REALES) E~ LA CAFICULTURA Y EL 

GASTO NORMATIVO MENSUAL NECESARI~ (EN COLONES) 

ANOS 
SALARIO NO'<1INAL SALARIO REAL G A S T 0 1/ 

RECOLECCION BENEFICIADO RECOLECCION BENEFICIADO NORMATIVO NECESARID--' 

1979 14.25 14.00 12.41 12.19 593.49 

1980 14.25 14.00 10.46 10.27 698.78 

1981 14.25 14.00 9.38 9.21 779.52 

1982 14.25 14.00 8.26 8.12 834.00 

1983 14.25 14.00 7.20 7.07 969.43 

1984 14.25 14.00 6.56 6.44 1.055.23 

1985 14.25 14.00 4.96 4.87 1.005.02 

2! Gasto normat~vo mensual, tornado de 1.658 Estud~os Soc~oecon6m~cos y Encuestas real~zadas 

por FSDVM (1979-1985). 

FUENTE: M~n~ster~o de Traba]o y Prev~s~6n Soc~al (Nom~nales), Salar~os reales deflactados en 

base al IPC 1978 = 100 

o 

I-' 
I-' 
0 



INGRESOS CORrIENTES 

A. INGRESOS TRIBUTARIOS 

1. DlRECTOS 

a. sobre la Renta 

b. Sobre Patr~on~o y P~o
p~edades 

c. otros Ingreos T~butar~os 

2. INDlRECTOS 

a. Sobre el Comerc~o Exte
r~or 

~. Exportac~ones 

1. Care 

2. Azucar 

3. Camar6n y otros 

~~. Importac~ones 

b. Sobre Transacc~ones In
tern as 

~. Consumo de Productos y 
uso de serv~c~os 

~~. T~res F~scales 

~~~. Otros 

B. INGRESOS NO TRIBUTARIOS 
Y O'l'ROS 

1977 

1.181.8 

1. 131.5 

237.4 

164.1 

73.3 

894 

623.7 

460 1 

458.8 

0.5 

o 8 

163 6 

270 4 

185.5 

72.4 

12.5 

50.3 

ANEXO No.3 

EL SALVADOR 

INGRESOS CORRIENTES DEL GOBIERNO CENTRAL 

1977-1987 (MILLONES DE COLONES) 

1978 1979 

1.026 9 1.215.4 

972 1 1.162.3 

285 6 277.2 

201 8 192 8 

83 8 84.4 

686 5 

401 6 

244 3 

243 5 

o 8 

157 3 

284 9 

191 0 

80.3 

13 6 

54.8 

885.1 

571.2 

392.9 

392.0 

0.9 

178.3 

313.9 

212.5 

87 8 

13.6 

53.1 

1980 

1.039 8 

989 3 

312.0 

235.1 

76.9 

677 3 

374 9 

276 4 

274 1 

o 5 

8 

98 5 

302 4 

207 7 

81.4 

13 3 

50.5 

1981 

107.0 

990.3 

297.3 

226.2 

71. 1 

693.0 

322.5 

235 6 

232.0 

0.2 

3.4 

86 9 

370 5 

216.5 

142.0 

12.0 

116.7 

1982 

109 8 

952 2 

294 4 

224 6 

69 8 

657 8 

278 9 

199 5 

195 9. 

o 9 

2 7 

79 4 

378.9 

218 0 

149.0 

11 9 

157.6 

1983 

1.228 9 

1.079 8 

306 

234 7 

71.4 

773 7 

278 5 

189.0 

181.3 

7 2 

0.4 

89 5 

495 2 

230 

251.4 

13.7 

149.1 

o 

1984 1985 1986 

1.577.5 1.911 0 3 007.3 

350.6 1.659.4 2.702 3 

341 0 384 8 646.7 

267.4 297.8 432.8 

73.6 87 0 92.9 

1.009.6 

372.6 

247.4 

239.5 

3.8 

4.1 

125.2 

637.0 

252 4 

370.2 

14.4 

226.9 

121 0 

274 6 2.055 6 

532.9 

362 7 

357.4 

2 9 

2.4 

170.3 

741.7 

292.8 

432.8 

16.1 

251.6 

1.168.4 

964.3 

955.1 

3 3 

5.9 

204 1 

887.2 

318.5 

550.2 

18.5 

305.0 

x 

1.440.5 

299.0 

338.3 

247.7 

78 4 

960.7 

492.5 

357 2 

353 0 

9 

2.3 

135 3 

468 2 

232 5 

221 8 

14.0 

141.6 

FUENTE: Informe sobre la 1~qu~dac~6n del Presupuesto General y S~tuac~6n del Tesoro pGbl~co y Patr~on~o F~scall Direcc~on de Contab~l~dad 
,Central, M~n~ster~o de Hac~enda. Var~os anos. 

t-' 
t-' 
t-' 

,""' 
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ANEXO No.4 

EL SALVADOR 

CONSUMO DE CAPITAL FIJa2i 

VALORES ABSOLUTO Y RELATIVO 

1978 

V A LOR E S 
ACT I V I DAD 

1. Transporte y Almacenam~ento 

2. B~enes Inmuebles y Serv~c~os Prestados 

3. Comerc~o 

4. Text~les y Artlculos Confecc~onados de 

Mater~as Text~les 

5. Cafe Oro 

6. Demas Act~v~dades 

TOT A L GENERAL 

ABSOLUTO 
(EN MILES ~) 

61. 566 

48.603 

25.230 

23.973 

7.427 

212.922 

379.721 

F.ELATIVO 
( % ) 

16.21 

12 80 

6 64 

6 31 

1 95 

56 09 

100.00 

1/ Se entendera como consumo de cap~tal f~Jo "EI Valor de Repos~c~6n del Cap~tal Gasta 

do en el Proceso de Producc~6n y Transfer~do al Valor de la Producc~6n Bruta del Pe 

rlodo" 

(BCR Matrlz Insumo Producto, 1978, p. 8) 

FUENTE: Matrlz Insumo Producto, 1978, BCR. o 

I-' 
I-' 
N 
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ANEXO No.5 

EL SALVADOR 

PRINCIPALES EXPORTACIONES 

VALORES ABSOLUTO Y RELATIVO 

ACTIVIDAD 

1. <Cafe oro 

2. Algodon 

3. Text11es y Artfcu10s Confeccionados 

de Mater1as Text11es 

4. Qufm1ca de Base y E1aborados 

5. Demas Sectores 

TOTAL GENERAL 

FUENTE: Matrfz Insumo Produto 1978, BCR 

ABSOLUTO 
(EN MILES t) 

964.107 

251.175 

163.821 

91.298 

780.05! 

2.250.452 

VALORES 

E1 cafe es un producto que genera mayor cant1dad de d1v1sas netas. 

(,'I 

RELATIVO 
% 

42.8 

11.2 

7.3 

4.1 

34.6 

100.0 

(1 

'-'-
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ANEXO No.6 

EL SALVADOR 

ESTRUCTURA DE LA PRODUCCION Y TENENCIA DE LA TIERRA CON CAFE 

ESTRACTOS EN % No. DE % % AREA % % % 

HECTAREAS EMPRESAS EN 
CAFETALERAS ACUMULADO HECTAREAS ACUMULADO PRODUCCION ACUMULADO 

Hasta 1 36.2 36.2 2.2 2.2 1.5 1.5 

De 1 a menos de 5 39.1 75.3 8.9 11.1 5.9 7.4 

De 5 a menos de 10 9.5 84.8 6.3 17.4 4.7 l2.1 ~ 
~ 
.j::-

De 10 a menos de 20 6.2 91.0 8.6 26.0 7.3 19.4 

De 20 a menos de 50 5.4 96.4 18.7 44.7 18.9 38.3 

De 50 a menos de 100 1.9 98.3 15.9 60.6 17.1 55.4 

Mas de 100 1.7 100.0 39.4 100.0 44.6 100.0 

100.0 100.0 100.0 

FUENTE: Censo Agropecuario 1971, DGE y C. 

I) 
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ANEXO No.7 

EL SALVADOR 

VALOR AGREGADO POR EL RUBRO CAFE ORO 

EN MILES DE COLONES 

D ETA L L E MILES DE COLONES 

Remuneraciones 329.173 

Consumo de Cap~ta1 F~jo 7.427 

Impuestos Ind~rectos Netos de Subs~d~os 243.430 

Excedentes de Exp1otacion 683.859 

VALOR AGREGADO 1. 263.889 

FUENTE: Matr1z Insumo Producto, B.C.R., 1978. 

t:> 

% 

26.0 

0.7 
I-' 
I-' 

19.2 \J1 

54.1 

100.0 



ANEXO No. 8 , . 
EL SALVADOR 

SALDO DE LA BALANZA COMERCIAL POR RAMAS PRINCIPALES DE LA ECONOMIA, A~O 1978 

(En Mlles de Colones) 

R A M A ·S EXPORTACIONES 
% DEL TOTAL IMP OR- % DEL TOTAL SAL D 0 

DE TACIONES DE 

~ EXPORTACIONES ¢ IMPORTACIOJES ¢ 

1. Caf~ Oro 964.107 42.8 964.107 

2. Al<;odon 251.175 11.2 2.802 0.1 248.373 

3. Textlles y art!culos con-
fec=lonados de rnaterla 
teytll 163.821 7.3 130.605 4.3 33.216 

4. QUL~lca de base y elabo- .... 
rac.os 91.298 4.1 533.284 17.7 - 441.986 .... 

"" 
5. Transporte y alrnacenarnlento 60.732 2.7 28.235 0.9 32.497 

6. Prcductos rnetallcos de ba-
se y elaborados 54.875 2.4 239.252 8.0 - 184.377 

7. Pa~el carton y sus produc-
tos 53.326 2.4 69.210 2.3 15.884 

8. AzCcar 51.878 2.3 51.878 

9. Ma~lnarla, equlpo y Suml-
nlstros 51.080 2.3 503.243 16.7 - 452.163 

10. Blenes lnrnuebles y serVl-
Clce; prestados 48.542 2.1 65.842 2.2 17.300 

11. Ot::-as ramas 459.618 20.4 1.433.486 47.8 - 973.868 

TOT A L 2.250.452 100.0 3.005.959 100.0 - 755.507 

FUENTE MATRIZ INSUHO PRODUCTO, 1978. B.C.R. 

Gil 
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ANEXO No.9 

:CL SALVADOR 

EXPORTACIONES TOTALES Y DE CAFE EN VALORES ABSOLUTO Y RELATIVO 

(En Mlles de Colones y %) 

LXl'OH'l'ACIONL~ DL CAl'!!: LXPORTACION:CS TOTALCS 
Af\lOS 

ABSOLUTO % ABSOLUTO % 

1970 301.911 51 .2 590.458 100.00 

1971 268.933 44.2 607.954 100.00 

1972 328.602 43.5 754.294 100.00 

1973 398.545 44.3 895.995 100.00 

1974 487.241 42.1 ; .156.187 100.00 

1975 431.908 33.7 1.283.445 100.00 

1976 959.658 53.3 1.801.817 100.00 

1977 1.531.374 63.0 2.430.923 100.00 

1978 1.100.633 51 .9 2.120.490 100.00 

1979 1.949.050 63.6 3.065.466 100.00 

1980 1.560.353 58.1 2.683.953 100.00 

1981 1.144.927 57.5 1 .991.940 100.00 

1982 1.014.183 58.0 1.748.616 100.00 

1983 1.107.044 58.4 1.894.607 100.00 

1984 1.106.947 61 .7 1.793.432 100.00 

1985 1.131.383 66.7 1.697.420 100.00 

1986(1) 2.524.500 70.8 3.564.900 100.00 

X 54.2 

FUENTE: HASTA 1ge~ SECCION COMERCIO EXTERIOR, REVISTA BCR, VARIOS ANos. 

(1) Clfras Prellmlnares. 



CATEGORIA 

I BIENES DE CON SUMO 

A No duradero 

B Duradero 

I: BIENES INTERNEDIOS 

A Industr~a Nanufac
turera 

B Agropecuar~o 

C. Construcc~6n 

D Otros 

II: BIENES DE C~PIT~L 

A Indust:na Nanufac

turera 

B Transporte 

C Agropecuar~o 

D Construcc~6n 

E. Otros 

TOTALES 

ABSOLUTO 

689 730 

546 657 

143 073 

1.366 417 

025 486 

It.2 lE9 

1 E:' CE5 

.8 0-4 

5ul 5,9 

lE7 399 

204 844 

<:3 057 

73 367 

52 852 

2 597.666 

ANEXO No 10 

EL SALVADOR 

CLASIFICACION ECONOMICA DE LAS I~~ORTACIONES 

979 

% 

26 6 

21 0 

5 6 

52 6 

39 _ 

5 _ 

6 _ 

o -; 

20 _ 

6 -

7 -

6 

2 E 

2 1 

100 0 

1979-1982 (1)IILES DE COLONES) 

ABSOLUTO 

766.769 

682.755 

84 014 

360 958 

087 143 

119 359 

141 493 

12 963 

276 542 

113 099 

83 950 

18 006 

31 711 

29 776 

2.404 269 

A 

9 8 0 

% 

31 8 

28 4 

3 4 

56 7 

45 3 

4 9 

5 9 

o 6 

11 5 

4 7 

3 5 

o 8 

3 

2 

100 0 

1'l o S 

ABSOLUTO 

755 699 

690 627 

65 072 

1.422.352 

1.066 564 

193 357 

148 671 

13 760 

283 407 

97 9 4 3 

104 830 

19 088 

20 585 

40 961 

2.461 458 

9 8 

% 

30 7 

28 

2 6 

57 8 

<.3 3 

7 9 

<> 0 

J 6 

11 5 

3 9 

<;.3 

J 8 

o 8 

7 

100 0 

FUENTE Rev~sta B.C.R Jul~o - Agosto - Sept~embre de 1985. 

ABSJLUTO 

65:! 626 

58E 722 

6., 904 

26E 044 

02t. 344 

l1E 945 

11£ 488 

1: 267 

22C 182 

8C 537 

9: 286 

1'7 030 

20 141 

9 188 

2 141 852 

9 8 2 

% 

30 5 

27 5 

3 0 

59 2 

47 8 

5 4 

5 3 

o 7 

10 3 

3.7 

4 4 

o 8 

o 9 

o 5 

100.0 

x 
79 - 82 

29 9 

26 3 

3 6 

56 6 

43 9 

6 0 

6 0 

o 7 

13 5 

4 7 

5 0 

o 
4 

4 

100 0 



ANEXO No. 11 

EL SALVADOR 

EL CAFE, SUPER:ICIE CULTIVADA Y PRODUCCION TOTAL EN L;S COOPERATIVAS DE LA PASE I, ANO 1986. 

NOMBRE DE LA PROPIEDAD DEPARTAMENTO SUPERFICIE PRODUCCION RENDIMIEN':"O 
CULTIVADA (M::.) TOTAL (QQ-ORO) 

1. HACIENDA LA LABOR AHUACHAPAN 200 19.362 09 16.14 

2. HACIENDA EL ZACAMIL AHUAC'HAPAN 18 76 00 4.22 

3. HACIEN.; EL OBRAJUELO AHUACHAPAN 17 121 00 7.12 

4. HACIE~DA SAN RAYMUNDO AHUACHAPAN 62 = 425 29 6.80 

5. HACIENDA EL PORTALITO AHUACHAPAN 17 334.00 19.65 

6. HACIENDA EL SALTO AHUACHAPAN 56E 10.000 00 17 .61 

7. ";-{ACIENDA MATALA AHUACHAPAN 363 3.800 00 10.47 

8. HACIENDA SAN ALFONSO t-:lro.'::AR AHUACHAPAN 9C 800 00 8.89 
I-

9. HACIENDA LAS COLINAS AHUACHAPAN 202 :3 3.000 00 14 83 I-
~ 

10 rIACIENDA EL PROGRESO h:::JEA AHUACHAPAN 201.: 3.313 00 16 08 

11 . HACI:::NDA SAN JUAN BOSC] AHUACHAPAN 2C 101 00 5 05 

12. HhCIENDA ENTRE RIOS AHUACHAPAN 23:::' 2 510 00 10 82 

13 HACIENDA LAS LAJAS SONSONATE 68:::' 12 576 00 18 44 

14 HACIENDA LOS LAGARTOS SONSONATE 82~ 8 497 00 10 25 

15. HACIENDA EL BALS101AR SONSONATE E- 1.566 85 9 98 

16. HACIENDA SAN LUIS SONSONATE 55:::' 5 918 33 10 72 

17 rlACIENDA LAS VICTORIAS SONSONATE '-4_ 754 00 17 95 

18 HACIENDA SAN RAFAEL SONSONATE 10' 2 650 44 26.24 

19. HACIENDA EL CARMEN SONSONATE ' '" '-=~ 772 58 16 10 

20. HACIENDA SANTA MAGDALENA SONSONATE 8E 720 37 8.19 

21 HACIENDA SANTA MARTA LAS 
TRINCHERAS SONSONATE 8: 872 00 10 51 



ANEXO No.11 

EL SALVADOR 

EL CAFE, SUPERFICIE CULTIVADA Y PRODUCCION TOTAL EN LAS COOPERATIVAS DE LA FASE I, ANo 1986 

NOMBRE DE LA PROPIEDAD 

22. HACIENDA LAS VICTORIAS 

23. A T A I S I 

24. HACIENDA CHIQUILECA 

25. HACIENDA SANTA CRUZ TAZlLAT 

DEPARTAMENTO 

SONSONATE 

SONSONATE 

SONS ONATE 

SONS ONATE 

20 . HACIENDA SINGUIL No.2, (LA JOYA) SANTA ANA 

2i. HACIENDA SAN JOSE MI~R 

28. HACIENDA LAS TABLAS 

23. HACIENDA BUENA VISTA 

30. HACIENDA SAN CAYETANO 

31. HACIENDA SAN ANTONIO ZACANIL 

32. HACIENDA SAN JERONIMO 

33. HACIENDA LA t-1AGDALENA 

3~. HACIENDA LAS CRUCES 

SONSONATE 

SANTA ANA 

SONSONATE 

SANTA ANA 

SANTA ANA 

SANTA ANA 

SANTA ANA 

SANTA ANA 

35. HACIENDA SAN RAFAEL EL :::ORVENIR SANTA ANA 

36. HACIENDA CAFETALERA LOS PINOS SANTA ANA 

37. HACIENDA LA PREZA SAN A ANA 

38. HACIENDA RANCHO MONTEVISTA SANTA ANA 

39. HACIENDA EL REFUGIO SANTA ANA 

40. HACIENDA LA CRIBA SANTA ANA 

41. HACIENDA EL POTOSI SANTA ANA 

42. HACIENDA PARAJE GALAN SANTA ANA 

43. HACIENDA SAN RAFAEL LA ?ARADA SANTA ANA 

SUPERFICIE 
CULTIVADA (Mz . ) 

914 

2.441 

57 

16 

15 

282 

5 

39 

22 

80 

12 

255 

159 

49 

346 55 

490 

146 

737.50 

5 

240 

11 

84 

PRODUCCION 
TOTAL (QQ-ORO) 

RENDIMIE~TO 

19.104.64 20.90 

42.000.00 17.21 

185.21 3.25 

240.29 15.02 

17.00 1. 13 

2.675.74 9.49 

31.00 6 2C 

349 04 8.95 

208.28 9 ... ' 

702 56 8 78 

219 00 18 2:: 
698 48 E EE 

6.783.77 42 6-

473.31 9 6E 

9.244.45 26.613 

4.607.59 9 40 

1.590.82 10.9C 

22.347.91 30.3C 

1.67 0.33 

4.456.03 18.5-

55.00 5 OC 

689.00 8 2C 

l-
I'-
C 



ANEXO No. 11 

EL SALVADOR 

EL CAFE, SUPERFICIE CULTIV~JA Y PRODUCCION TOTAL EN L~S COOPERATIVAS DE LA FASE I, ~~O 1986 

K:JNBRE Dr:; LA PROPIEDAD DEF:"RTAMENTO SUPERFICIE PROD:JCCION RENDIMIENTO 
CULTIVAD.:" (Mz . ) TOTAL (QQ-ORO) 

4 .. L HACIENDA SANTA ADELA SAN!; ANA 55::: 16 772.53 10.39 

45. HACIENDA EL SUNZA SONS:'NATE 58 i 5 752 .. 76 9.90 

t.-_ ':l • HACIENDA CONCEPCION 1'1IRAMAR AHU~::HAPAN 28- 2 845.00 9.91 

47 HACIENDA CHANMICO LA L:BERTAD 46 - 10 480.00 21.79 

tJ. " .. ::l. HACIENDA LA ISLA LA l:BERTAD 1 :: 0.4 0.04 

O. HACIENDA PASATIEMPO LA l:BERTAD 51-= 9 902.98 19.27 

5) • HACIENDA SAN ANDRES L.lI" L:BERTAD 1':: :: 732.72 11 55 

e' ~-ACIENDAAEL ESPINO LA L:BERTAD 1 . OC :: 31 37'-:..77 31.'27 

<;) HACIENDA COMAESLk~C LA l:BERTAD ~ 308.76 7.35 

53 HACIENDA EL SIIIO LA l:BERTAD 1 - 162.00 14.73 

5-:. :-:ACIENDA EL FARO No 2 LA L:BERTAD 3C - 173.61 10.58 

c:-_ J. ~ACIENDA EL CHAGUIT~ LA L:BERTAD 4C:: 75 9 698.00 24.02 

c .. - .) . ::ACIENDA SAN A:~TONIO LlI" l:BERTAD 2<; - 5 70C 00 22.80 

c:~ ~ACIENDA EL TRANS ITO LA l:BERTAD 27-= 5 496.10 20 (6 

53 :-'-ACIENDA NUEVA LA L:BERTAD 2<! - : 062.49 12 55 

59. ~CIENDA SAN FERNANDO L.lI" 1 :BERTAD .. 12.00 2.CO 

E:' :':ACI:;:::~mA SAN ISIDRO LA l.:BERTlm 20:: 1.42; .51 7 .. 1 1 

E1. :-:ACIENDA ARUBA LA l:BERTAD 17= .5 4 252.78 24.23 

E2. ~ACIENDA EL PINAL LA L:BERTAD 21 - 67(.74 7.92 

E3 :-:ACIENDA SANTA ADELAIDA L.lI" l:BERTAD 8C 18 40-.00 23.C1 

E-! :-'-ACIENDA FLORENCIA LA l:BERTAD 9-- 2"7 11 E .90 27.76 

l-
I'-... 
l-



ANEXO No. 11 

EL SALVADOR 

EL CAFE, SUPERFICIE CULTIVADA Y PRODUCCION TOTAL EN LAS COOPERATIVAS DE LA FASE I, ANo 1986 

NOMBRE DE LA PROPIEDAD DEPARTAMENTO 
SUPERFICIE PRODUCCION 

CULTIVADA (Mz . ) TOTAL (QQ-ORO) 
RENDIMIENTO 

65. HACIENDA LAS QUEBRADAS LA LIBERTAD 340 9.899.85 29.12 

66. HACIENDA AGUA FRIA LA LIBERTAD 1 .643.19 43.835.00 26.68 

67. HACIENDA BUENA VISTA LA LIBERTAD 40 780.88 19.52 

68. HACIENDA TACACHICO LA LIBERTAD 9 81.08 9.01 

69. HACIENDA LAS MERCEDES LA LIBERTAD 6 85.06 14.18 

70. HACIENDA SAN LORENZO LA LIBERTAD 14.5 316.46 21.82 

71. HACIENDA COLOMBIA LA LIBERTAD 153.55 4.271.00 27.82 

72. HACIENDA LAS GRANADILLAS LA LIBERTAD 271 6.442.00 23.77 

73. HACIENDA EL JABALI LA LIBERTAD 258 4.011.30 15.55 

74. HACIENDA EL IZOTE LA LIBERTAD 84 510.00 6.07 

75. HACIENDA EL ESPIRITU SANTO LA LIBERTAD 10 103.00 10.30 

76. HACIENDA LA CONCORDIA LA LIBERTAD 136 2.523.30 18.55 

77. HACIENDA SANTA FE LA LIBERTAD 22 661.63 30.07 

78. HACIENDA EL BOSQUE LA LIBERTAD 73 1.081.02 14.81 

79. HACIENDA EL 14 DE MARZO LA LIBERTAD 287 7.998.18 27.B7 

BO. HACIENDA NUEVO EL PORVENIR LA LIBERTAD 65 347.73 5.35 

81. HACIENDA SANTA MARIA MERCEDES SAN SALVADOR 170.25 5.433.70 31.92 

82. HACIENDA EL ANGEL SAN SALVADOR 397.14 4.080.00 10.27 

83. HACIENDA SAN LUIS TUTULTE-
PEQUE SAN SALVADOR 200 2.710.00 13.55 

84. HACIENDA SUCHINANGO SAN SALVADOR 154 2.349.13 15.25 

I-' 
N 
N 



ANEXO No. 11 

EL SALVADOR 

EL CAFE, SUPERFICIE CUL~IVADA Y F~ODUCCION TOTAL EN LAS COOPERATIVAS DE LA FASE If ANO 1986 

NOMBRE DE LA PROPIEDAD DEPARTAME)1TO 
SUPERFICIE ?RODUCCION RENDIMIENTO 

CULTIVADA(Mz TCl'AL (QQ-ORO) 

35. HACIENDA EL GUAJE SAN SALVACOR 330 7.532.23 22 82 

36 HACIENDA SAN FRANCISCO 
SUCHITOTO :::USCATLAN 1.5 30.00 20 00 

37 HACIENDA SAN SIMON :'A PAZ 628 5.164.57 8 22 

38 HACIENDA SANTA BARBARA :'A PAZ 2 3.00 1.50 

39. HACIENDA SANTA CATARI~A :.A PAZ 43 930.00 21 63 

30. HACIENDA EL MARQUEZADO SAN VICEN'IS 1 .50 50 

31. HACIENDA SAN ANTONIO SAN VICENTE 40 --0-- --0--

32 HACIENDA SAN MAURICIC JSULUTAN 448 3.433.99 7 67 

B HACIENDA LA CABANA -JSULUTAN 35 73.08 2 09 

34 HACIENDA JALAPA -JSULUTAN 15 95.14 6 34 

35. HACIENDA SANTA ELVIRA :JSULUTAN 235 1 .260.90 5 37 

06. HACIENDA LAS GLORIAS JSULUTAN 137 573.51 4.19 

37. HACIENDA SANTA MARIA No.2 LJSULUTAN 117 3.504.02 29 95 

38. HACIENDA LA BAGATELA IJSULUTAN 90 1 .150.64 12 78 

39. HACIENDA EL MARNE JSULUTAN 185 4.458.94 24.10 

')0. HACIENDA LAS VIOLETAS tJSULUTAN 165 707.49 4.29 

')1. HACIENDA EL PLATANAR SAN MIGUEL --0-- --0--

')2. HACIENDA ~ffiYUCAQUIN SAN MIGUEL 5 --0-- --0--

')3. HACIENDA LA ESPERANZA SAN MIGUEL 225 1.372.00 6.10 

-)4. HACIENDA SAN CARLOS No.2 .!10RAZAN 841.5 7.104.34 8.44 

I--' 
N 
w 



ANEXO No. 11 
EL SALVADOR 

EL CAFE, SUPERFICIE CULTIVADA Y PRODUCCION TOTAL EN LAS COOPERATIVAS DE LA FASE I, A~O 1986 

NOMBRE DE LA PROPIEDAD DEPARTAMENTO 
SUPERFICIE PRODUCCION RENDIMIENTO 

CULTIVADA (Mz • ) TOTAL (QQ-ORO) 

105 HACIENDA SURAVAYA LA UNION 330 3.954.95 11.98 

106. HACIENDA EL FARO LA UNION 350 7.178.00 20.51 

107. HACIENDA SAN FRANCISCO 
GUALPIRQUE LA UNION 40 89.85 2.25 

108. HACIENDA 2! 

28.051.68 501.334.26 

1/ NO SE PUDO LOCALIZAR, PARA COMPLETAR LAS 108 COOPERATIVAS QUE MENCIONA LA VII EVALUACION DE LA REFORMA AGRARIA 

FUENTE: I.S.T.A. 

I-' 
N 
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ANCXO No 12 

LL SALVADOR 

PARTICIPACION DE FAMILIAS PRODUCTORAS DC CAFe, CN EXPORTACION DC CAFe y 

CULTIVO DC ALGODON Y CANA DC AZUCAR 

PRODUCC No DC NUMCRO DC nIPRt:: TOTAL 

No NOMBRES 
DC CArc CMPRr:SA CON CULTIVO DC DE 

<00 ORO) QUE BCNCFI CMPRE-
CIA Y EXPOR ALGODON CAl'lA SAS 

70/71 'l'A CAFC 

REGALADO DUr:~AS Y 
MATHIES ReGALADO 85 000 2 x 3 

2 GUIR(ll1' 72 107 X 2 
3 LLACH SCHONEMBERG 50 000 3 '{ 4 

4 HILL LLACH-HILL 49 SOD 2 x 3 

5 DUEf\!AS 45 500 2 4 

6 ALVAREZ LEMUS 42 000 1 x x 1 

7 MEZA AYAU 41 100 2 x x 2 

8. SOL MILLET - LUIS ESCALANTE 38 500 2 1 x 3 
9 DAGLIO 38 500 2 x 3 

10 OTROS ALVARr:Z 33 000 x lo. X x 
11 SALAVERRIA 31 500 2 1 1 4 

12 W DEININGERS 22 000 2 x x 2 
13 ALFARO CASTILLO - VILANOVA 

LIEVANO 22 000 x x 
14 DALTON 21 500 x }. 

15 FRANCISCO LUlA 20 000 x x 
16 GARCIA PRIETRO - MIGUCL 

SALAVERRIA 20 000 2 x 3 

17. AVILA MEARDI Y MEMDI 
PALOMO 19 000 2 x 3 

18 LICBES 18 000 2 x x 2 

19 BJ\TLC 18 000 2 '{ h 2 

20 ALVAREZ DREWS 18 000 1 x 2 

21- QUINONEZ 14 500 1 x 2 

22 H.DE SOLA 13 500 1 x x 
23 RIC KRIE'l'E 13 000 , x 2 

24 CRISTIANI BURKARD 12 500 2 1 4 

25. ED SALAVERRIA 12 000 x x 
26. BONILLA 10 000 x x 

27. SCHWARTZ 8 500 x x 1 

28 BUSTAl>1ANTE 8 000 x x 
29 ALVAREZ MEZA 8 000 x x x x 

30 SOLER 7 500 x x x x 
31 hENRIQUCZ 7 500 x x }. '{ 

32 RENGIFO 6 500 x x 
33 DUKE 6 500 1 x 2 

34 HOMBERGUER 6 000 x x '{ x 
35. SOL MCZA 6 000 x x x x 

36 BELISHELIS 5 500 x x x x 

850 707 39 13 10 62 

FUENTE Maur~c~o Domenech" La Gran Producc~6n de Cafe en Cl Salvador, U C A 

Jull.o de 1976 Pag. 37 



EL SALVADOR 
EL EXCEDENTE GENERADO POR EL CAFE Y SU RELACION PORCENTUAL CON 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) 
A NOS P T B P T B EXCEDENTE 

TOT A L AGROPECUARIO DEL CAFE 

1970 2.571.358 731.231 178.594 

1971 2.703.927 729.019 174.818 

1972 2.881. 915 728.052 158.299 

1973 3.331. 611 922.411 187.695 

1974 3.943.574 999.002 218.023 

1975 4.477.687 1.028.166 125.734 

1976 5.676.121 1. 616.607 424.263 

1977 7.119.017 2.330.011 677 .125 
. 

1978 7.692.157 2.048.896 528.875 

1979 8.607.172 2.508.208 750.979 

X 

1980 8.916.600 2.480.219 796.788 

1981 8.646.500 2.105.986 540.920 

1982 8.966.191 2.075.434 534.855 

1983 10.091. 700 2.160.500 488.862 

1984 11. 657.200 2.319.800 507.2l3 

1985 14.330.800 2.610.600 546.016 

1986 19.762.900 3.968.900 899.691 

X 

FUENTE: Revista BCR, varios allOSe 

( 3 ~ 1 ) 

% 

6.9 

6.5 

5.5 

5.6 

5.5 

2.8 

7.5 

9.5 

6.9 

8.7 

6.54 X 

8.9 

6.3 

6.0 

4.8 

4.4 

3.8 

4.6 

5.5 X 

( 3 f 2 ) 

% 

24.4 

24.0 

21. 7 

20.3 

21.8 

12.2 

26.2 

29.1 

25.8 

29.9 
-

23.54 

32.1 

25.7 

25.8 

22.6 

21.9 

20.9 

22.7 

24.5 

I 

l
I' 
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ANEXO No.14 

EL SALVADOR 

PARTICIPACION DE LOS GRUPOS FAMILIARES CAFETALEROS 

EN LA BANCA PRIVADA 

No. BANCOS 

Banco Agr1cola Comerc~al 

2 Banco Cap~tal~zador 

3 Banco Cuscatlan 

4 Banco de Comerc~o 

5 Banco de Cred~to Popular 

6 Banco Salvadoreno 

GRUPOS FAMILIARES CAFETALEROS 

Sol Millet - Lu~s Escalante. 

Alvarez Drews. 

Regalado D-Math~es Regalado 

H~ll - LLach - H~ll T. Garc1a 

Pr~eto - MA Salaverr1a. Hoberger. 

Duenas - Regalado - Math~es 

Regalado - Alvarez Lemus - H1ll, 

LLach H111, Garc~a Pr1eto, Ma 

Salaverr1a, Meza Ayau. 

Dag110. 

Gu~rola, Bustamante, Regalado, 

Duenas, Math1es Regalado, LLach 

H11l, Qu~nonez, Meza Ayau. 

FUENTE: DOMENECHI MAURICIO. La Gran Producc~6n de Cafe en El Salvador, 

U C A, Jul~o de 1976. p. 37. 
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t.o GFUPOS FAMILIARES 

REGA:u.~O D~=:RAS, MATHIES REGALl>.DO 
2 GUIROLA 
3 HILL LLACh--ILL 
4. DtiEl'lAS 
5 ALVAREZ I,E'"llS 
6 MEZA 1-. YAU 
7 SOL MILLET :UIS ESCALANTE 
8. D~GLIO 
9 O':ROS ALV;'':::=:Z 

1 0 S~.LA'~RRI]' 

11. DEIN:',GERS 
12. ALFAF:: CAS: :LLO VILANOVA LIEVA. 0 
13 LI'1A 
14 G;RC::' PRI::O ~, A SALAVERRIA 
15 AlKA !-SARI:: 'lEARDI PALOMO 
15 L:::EBE5 
17 B;'TIE 
18 QLIl'lC:EZ 
19 H DE SOr.;. 
20 KRIE':::: 
21 CRIS?! llliI 
22 ED S :'.LAVE=_"IA 
23 BC'ULLz\ 
24 sc,m:..?l'Z 
25. BlST;'_ :"=I~lTE 
26 ALVAF.EZ I1E;:; 
27 SOLE? 
28 HENR:~,"'EZ 

29 HOMBERGUEP 
30 SOL !::EZA 
31 BELl S! ::ELlS 

TOTALES 

~~;EXO No. 15 

E: SALVADOR 

RE~CION DE GRUPOS FAMILIARES ~~ETALEROS CON ACTIVIDF~ES INDUSTRIALES 

NUMERO DE EMPRESAS DEDICA:~S A: 

PRODUCT 
ALUlENT 

4 
x 
2 
x 
2 
4 

y 

1 
6 
3 
x 
1 
1 

),. 

2 
4 
x 
x 

x 
),. 

x 
2 
x 
X 

39 

PRODUCT. 
QUIMICOS 

x 
x 
x 
x 
x 
1 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 

x 
x 
2 
X 

2 
y 

x 
x 
x 
x 
x 
1 
x 
x 
2 

11 

AF:IC 
W.~:uFAC 

x 
3 

x 
1 

x 
1 

'( 

... 

2 
... 
... 
1 

2 

... 
'< 
1 
'( 

2 

2 

x 

:4 

MAT CRUDOS 
NO COMEST. 

),. 

x 
1 
x 
x 
1 
2 
x 
x 
x 
1 
1 

y 

x 
2 
x 
x 
1 
x 
X 

X 

Y 

X 

1 
y 

X 

1 

15 

HAQUI
NARIA 

x 
x 
x 
x 
x 

2 
),. 

X 

1 
),. 

y 

y 

y 

),. 

X 

) 

1 

X 

y 

... 

x 

y 

5 

ACEITES 
Y HANTECA 

x 
x 
x 
x 
x 
x 
1 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
2 
x 
),. 

... 
X 

X 

X 

2 
X 

X 

X 

X 

5 

FuEN':"E' f.1l-~RIC!O DOMENECHt, LA GRAN PRODUCCION DE CAFE EN EL S~':VADOR, U C A Juho de 1976 

BE3IDAS Y 

T~.BACO 

x 
1 
x 
1 

x 
X 

X 

X 

1 
x 

x 
x 
),. 

1 
4 
x 
3 
x 
),. 

x 
X 

x 
3 
4 
X 

X 

3 
x 

24 

TOTAL 

7 
2 
5 
3 
3 
6 
5 
5 
1 

3 

" 5 
3 
4 
1 

3 
2 

11 
9 
J 

4 
2 

2 
1 
5 
8 

5 
3 
3 

124 
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ANEXO No.16 

EL SALVADOR 

SALARIOS NOMINALES ~ REALES EN LA RECO~ECCION Y BE~EFICIADO DEL CAFE 1979 - 198: 

RCCOLECCION DE CAFE BENE?ICIADO DE CAFE TARIFA GRAL. AGROP~CUARIA 
:.i\ios NOMINAL REAL NOMI'lAL REAL NOMINAL REAL 

(EN :OLONES) 

979 14.25 12.41 14. "0 12 19 5.20 4.53 

980 14.25 10.46 14 )0 10.27 5.20 3.82 

981 14.25 9.38 14. JO 9 21 5 20 3.42 -=> 

982 14.25 8.26 14 )0 8.12 5 20 3 02 

983 14.25 7.20 14. )0 7 07 5.20 2.63 

984 14 25 6.56 14. )0 E 44 5.20 2.39 

985 14.25 4.96 14 }O '= 87 5 20 1 .81 

1986 14 25 4.27 14 )0 ~ 20 5.20 1. 56 

?UENTE Mlnlsterl0 de Traba]o y Prevlsl0n Soclal, valores reales deflactados a precl0s de 

1978. 



ANEXO No. 17 

EL SALVADOR 

RELACION EXCEDENTE DEL CAFE-GASTOS PUBLICOS DESTINADOS A SERVICIOS SOCIALES 

Y GASTOS DE GUERRA 

(EN MILLONES DE COLONES A PRECIOS CORRIENTES) 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 X 

Excedente del Cafe 796.8 540.9 534.9 488.9 507.2 546.0 899.7 613 3 

Gastos de Defensa y 236.6 299.5 354.8 396.9 660.5 725.5 963.6 519.6 

Segur~dad PUbl~ca 

507.6 389 4 
..... 

Educac10n 371,6 367.8 353.2 330.2 373.2 422.3 w 
0 

Salud PUblica 178.4 167.0 165.7 170.4 191.6 176 5 235.4 183.6 

Obras PUblJ.cas 217.3 256.7 187.9 208.2 200.4 189.9 307.7 224.0 

Excedente/Gastos de 3.4 1.8 1.5 1.2 0.23 0.25 0.07 1 1 

Defensa y Segur~dad pUbl~ca 

Excedente/Educac~6n 2.1 1.5 1.5 1.5 1.4 1.3 1.8 1.6 

Excedente/Salud PUbl~ca 4.5 3.2 3 2 2.9 2.6 3.1 3.8 3.3 

Excedente/Obras PUbl~cas 3.7 2.1 2.8 2.3 2.5 2 9 2.9 2 7 

FUENTE Elaborac~6n prop~a en base a cuadro No. 20 y datos del Presupuesto General de la Nac~6n. 
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rado, Fondo de CUltura Economica. 

Mex~co, 1977. 

D~cc~onar~o de Econom1a Po11t~ca. 

Ed~ciones de Cultura Popular, S. A. 

Mex~co, D. F., ano 1979. 

La econom1a pol1t~ca del crec~~en

to, Fondo de Cultura Econom~ca. 

1967. 

Matr1z Insumo Producto, 1978. 

Evaluac~on soc~oeconom~ca de la re-

forma al comerc~o exterior: La na

c~onal~zac~6n de las exportac~ones 

de cafe y azucar. Tes~s Econom1a. 

U E S, 1987. El Salvador. 

El cap~tal~smo depend~ente Lat~noa

mer~cano, S~glo XXI, 11a. Ed~c~6n. 

Prec~os y gananc~as en el comerc~o 

mund~al del cafe. Abr~l-Jun~o 1978. 



18 

19 

20 

21 

22 

23 

CRUZ HERRERA, Elva Min.am 

Centro de Invest1gac10nes 

Tecnolog1cas y C1ent1f1cas 

(CENITEC) 

DADA HlREZI, Hector 

D.G.E.Y.C. 

DALTON, Roque 

Departamento Internac10nal 

del Cafe 

134 

Estud10 econom1co sobre las alter

nat1vas de utilizac10n de la pulpa 

del cafe. Tesis Econom1a. U C A, 

1977 . El Salvador. 

PresenC1a, Ano 1, nUmeros 1 y 2 

de abril - jun10 y ]u110 - sept1em

bre de 1988. 

La econom1a de El Salvador y la 1n

tegrac10n Centroamer1cana, 1945-

1960. U C A Ed1tores. El Salva

dor. 

Censo Agropecuar10. 1950 - 1961 -

1971. 

M1guel Marmol, los sucesos de 1932 

en El Salvador. 1a. Ed1c10n. Edi

tor1al EDUCA, San Jose, Costa R1ca. 

1972 . 

Conven10 Internac10nal del Cafe, 

1976. Pub11cac1on del Departamento 

Nac10nal del Cafe. 1976. 



24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

DOMENECH I , MaurICIO y Otros 

DOCUMENTO INEDITO 

ESCALANTE PINEDA, Ana Elena 

Guadalupe 

F USA DES 

F USA DES 

F USA DES 

GARCIA, JUlIO Cesar 

La gran producclon de cafe en El 

Salvador. U C A, Jullo de 1976. 

El Fracaso del INCAFE. 

La poblaClon economlcamente actIva 

Y su lncIdencIa en el desarrollo -

economlco Y soclal en El Salvador. 

TeSlS Economla. U E S, 1979. 

El Salvador. 

Prograrna de reactIvacIon de la cafl 

cultura. Marzo de 1985. 

La necesldad de un nuevo modelo eco 

nomlCo para £1 Salvador. 1985. 

Como esta nuestra economla. 1985. 

Efectos de la Roya del Cafeto sobre 

la rertablildad del cultlvo del ca

fe Y sus ImplIcaCIones economlcas Y 

soclales en El Salvador. TeSlS Eco 

nOIDia. U C A, 1980. El Salvador 



31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

GUTIERREZ RAMOS, JUll0 Cesar 

GOCHEZ STABEN, Joaquin 

Ernesto 

HENRIQUE CARDOSO, Fernando 

y Otros 

INCAFE 

INC A F E 

I SIC 

I SIC 

Ub 

InCldenClas economlcas de la naClO 

nallzaClon de las exportaclones, c~ 

so concreto del cafe. TeS1S Econo-

mla, U E S. 1981. El Salvador. 

Contamlnaclor de las aquas por las 

aguas rnlcles del cafe. TeS1S de In 

genlerla QUlmlca, 

1.:1 Salvador 

U C A, 1974. 

Dependencla y Desarrollo en AmerICa 

Latlna. Edltores Slglo XXI, Sept~ 

rna Edlclon. 1973. 

Reglamento de la Cornerclallzaclon -

Intcrna, Cosecba 1986/1987. Sun 

Salvador, Enero 1987. 

La producc16n y productlvldad cafe

talera 1988. 

SLHllll<.lrlO Tuller sobre valldac16n 

de tecnologla adaptada para el cul

tlVO del cafe. 



38 

39 

40 

41 

42 

43 
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INC A F C 

INC A F E 

INC A F E 

Instltuto EstudlOS 

EconomlCos 

Instltuto de Invest]~ac]ones 

Economlcas 

Instltuto de Investlgacloncs 

Economlcas 

Caf~, e~portaclones en todas su~ -

forrnas r.l Salvador, anos de cose 

cha 1970/1971. 

Cafe, lnqresos procedentes de las -

exportaclones, El Salvador 1975-

1982. 

Cafe, producclon total exportable, 

Ll Salvador, ana de cosecha 1981 

1982 

Cconomla Salvadorena. Facultad de 

ClenClas Economlcas, U E S, ano 

XXI, Nos. 43 - 44. Enero - D1Clem 

bre 1972. 

rconoml~ Sulvunor0na. Pacultad de 

ClenClas Economlcas, U E S, ana 

XXXVIII, Nos. 47 - 48. Enero 

Dlclembre 1984. 

Coyuntura Lconomlcd Boletln In for 

matlvo y Anallsls Economlco, U E S. 

ano I, Nos. 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 

Y ':) de l'3Hb. 



44 INC A F E 

45 LOPEZ BERMUDEZ, Salvador 

Antonlo 

46 LOPEZ, Roberto y Otros 

47 LOPEZ, Roberto 

48 LINO MEJIA, Vloleta y Otros 

Ano II, Nos. 10 Y 11 de 1987 y ano 

III, Nos. 18 - 19 Y 20 de 1988. 

Monografia del cafe, Segunda Edl

c~6n Actual~zada. Agosto de 1984. 

Anallsls hlstorlco de estrategla 

aqro~xpartadora y el proceso de 

transformac~6n de la estructura pr~ 

ductlva. TeS1S Economla, U E S 

1978~ El Salvador. 

Centro Amerlca, la crlSlS en clfras 

IICA, Facultad Latlnoamerlcana de 

ClcnClas Saclales, San Jose, Costa 

Ihca. 1986 

La naclonallzaclon del comerClO ex-

terl0r en El Salvador, Mltos y Rea 

lldades en Torno al Cafe. Marzo de 

1986. 

Ll mercado de la flano de obra agri

cola en El Salvador. TeSlS Econom.'la, 

U E S, 1982 El Salvador. 



49 

50 

51 

52 

~3 

54 

LOPEZ, Carlos Roberto 

LUNA, Davld AleJandro 

MOLINA OSEiu~DA,Carlos 

Alberto 

MATAMOROS ROMERO, Narclso 

Albo y Otros 

MONTeS, Segundo 

M I P L A 1" 

IndustrlallzaClon y urbanlzaClon en 

El Salvador, 1969 - 1979. Prlmera 

Edlclon. U C A Edltores, 1984. 

El Salvador. 

Manual de hlstorla economlca de El 

Salvador, Segunda Edlclon, Edlto

rlal Unlversltarla, El Salvador, 

1986. 

Acurn,u1aclon agricola y agrolndus

trlal. TeS1S Economla. U E S, 

1980. E1 Salvador. 

AnallS1S economlco de la lnverslon 

en el sector agropecuarlo. Perl0do 

1970 - 1980. TeS1S Economla, U E S, 

1981. E1 Salvador. 

Il Compadrazqo, una estructura de -

poder en E1 S~lvador, U C A EdltO 

res. 

81 camIno haCla la paz, (Parte Glo-

bdl) San Salvador 
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55 MENJIVAR, Rafael 

SG MON'l'LS, Su,:/unuo 

57 MENJIVAR, Rafael y Otros 

58 M. A. G. 

59 M.A.G. Y O.S.P.A. 

60 M~n~ster~o de Hac~enda 

Aeurnulae~6n or~g~nar~a y desarrollo 

del cap~tal~smo en El Salvador. PrJ 

mera Ld~c~6n. EDUCA 1980. 

1 1 ..l.':J.l U ~...tl v...tuun.!llu (I '.J7 3 - I '.J80) • 

1a. Ed~e~6n, U C A Ed~tores El 

Salvador, 1986. 

Impulso al desarrollJsmo en la cco

nomla salvadorena. Folleto LXIV -

22 .. Mayo 197R. 

Informac~6n Agropecuar~a; Ley del 

Instltuto Naelonal del Cafe, Deere 

ro No. 7<; 

Cuarta, Sexta y Sept~ma Evaluac~6n 

del Proceso de Reforma Agrar~a. 

D~c~embre de 1984 - 1986 y 1987. 

Informe sobre la l~qu~dac~6n del -

Presupuesto General y S~tuac~6n del 

Tesoro Publ~eo y Patr~mon~o F~scal, 

var~os anos 



61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

MIPLAN 

MIPLAN 

MONTES, Segundo y Otros 

M1n1ster1o de Traba]o y 

Prev1s1on Soc1al 

MIPLAN 

o. I C. 

POSADA, Jose Arlstldes 

QUEZADA HLRNANDEZ, Carmen 

Llena 

Encuesta de mana de obra y aspectos 

demograflcos, Vol. II, 1978 

Ind1cadores econom1cos y soc1ales. 

JUlIO - DlclPmbre oe 1981. 

Los dercchos economlcos soclales y 

culturales en El Salvador. U C A, 

Ed1tores El Salvador, Mayo 1988. 

Sala{IOS ml1l1mos decretildos cn Ll 

Salvador, 1965 - 1986. 

Programa de aCCLones para 1a reac

tlvaclon economlca naclonal, 1983 -

1984, Sector Agropecuar1o. 

Convenlo Internac10nal de 1a O.I.C., 

1953 - 1962 - 1968 - 1976 Y 1983. 

La convenlenCla de una devaluac16n 

del colon sdlvadoreno. Te~lS Leono 

mla. U C A, 1981. L1 Salvador. 



69 

70 

71 

72 

73 

ROSA CHAVEZ, Herman 

Humberto y Otros 

ROCHAC, Alfonso 

RIVERA, Salvador Manuel 

SAADE DE SAADE, Cecl1la 

Ellzabeth y Otros 

SERRANO JIMLNEZ, Relna 

Isabel y Otros 

I I 

TeslS Economla U C A, 1979. El 

Salvador. 

Estados Unldos y Centro AmerlCa en -

la decada de los ochenta: En busca 

de un marco de lnterpretacl0n glo

bal. TeS1S Economla. U C A, 1985. 

El Salvador. 

Late Ulcclon~rlo. 

Perspectlvas del Cafe para r,l Salv~ 

dor; PrJ mer Congreso de Profesl0na 

ure ue 1:>72. 

La concentracl0n en la producclon de 

cafe y las modlflcacl0nes lnducldas 

por el proceso de Reforma Agrarla, -

Pericdo 1971 - 1982. TeS1S Economia. 

U C A, 1983. El Salvador. 

La rObe II del Proceso de Reforma A-

qrar~a (Decreto 207), 1980 - 1984 -

perspectlvas hacla la reconstrucclon. 



74 

75 

76 

77 

TORRES RIVAS, Edelberto 

TELLES DE BRITO, Cella 

Marla 

TORRES SOSA, Roxana 

Estela y otros 

U. C A. 

14 i 

TeS1S Economla. U C A, 1985. El 

Salvador. 

Interpretaclon del Desarrollo So

clal Centroamerlcano, capitulo II. 

EDUCA, Costu Rlca. 

AnallS1S de la comerclallzaclon del 

Cafe en El Salvador. TeS1S Econo-

ffila. U L A, 1~~4. El Salvador. 

Efectos de la crlS1S y el confllcto 

sobre los grupos urbanos de pobreza, 

periodo 1980 - 1985. TeS1S Economia. 

El Salvador. 

Revlsta EstudlOS Centroamerlcanos 

(E C A) • 

No. 31'7/378, Marzo-abrll/1980 

No. 384/385, Octubre-novlembre/1980. 

No. 447/448, Enero-febrero/1986. 

No. 450, Jl..brll de 1986. 

No. 453, JUllO de 1986. 

N. , 1 n. J II I I" il, 1 ')11[1 



78 U. C. A. 

79 U. C. A. 

80 U. E. S. 

81 U. C. A. 

82 WHITE, Alastalr 

Boletln de CJ.encJ.as EconomJ.cas y So-

clalc':.. 

No. 1 , Enerb-febrero de 1984 

No. 4, Jul~o-agosto de 1984. 

No. 5, Sept~embre-octubre de 1984. 

No. 4, Jull.o-agosto de 1986. 

No. 5, SeptJ.embre-octubre de 198G. 

No. 5, septJ.embre-octubre de 1987. 

Boletln de CJ.encJ.as Naturales y A

grarlas, Ano II, No. 3. D~cJ.embre 

de 1987. 

El Desarrollo de 1a CrlS1S del Cap~ 

1J.smo en £1 Salvador, 1979 - 1983. 

RealJ.dad Econom1ca y SocJ.a1. 

No. £nero - febrero 1988. 

No. 2, Marzo - abrJ.1 1988 

No. 3, Mayo - JunJ.o 1988. 

No. 4, JulJ.o - agosto 1988. 

No. 5, ScptJ.embre - octubre 1988 

El Salvador. U C A Edltores. 


