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INTRODUCCION 
**************************** 

El problema principal con que se enfrenta la nación- salva

doreña, y con ella la gran mayoría de los pueblos sub-desarrollados 

del mundo que tienen una base agrícola, es como alcanzar niveles s~ 

periores de bienestar para la generalidad de su población, especial-

mente aquella ocupada en las labores más rudimentarias de la acÚvi-

dad agr{cola. La escasa productividad marginal de esta fuerza de tr~ 

bajo, que algunos economistas consideran es una productividad margi 

nal negativa o en el mejor de los casos igual a cero, condena a tales 

seres humanos a condiciones de vida sumamente duras y en las cua:"-

les carecen de lo más "elemental para satisfacer las necesidades bási 

cas del individuo, alimentación, vestido, habitación y condiciones sa-

nitarias adecuadas que permitan la expansión del esp{ritu humano y el 

desarrollo cultural y moral de la sociedad. 

Es un problema extremadamente complejo que, aunque pe!. 

mite identificar fácilmente a una serie de factores_ como concomitan

tes a la situación, también exige para la formulaci6n de una política 

econ6mica global de desarrollo el que se tomen en cuenta no sólo las 

relaciones puramente económicas, sino también la influencia que la 

existencia o no de determinadas instituciones tiene en el proceso. 
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Consideramos que en determinado' momento del proceso de 

desarrollo, el que la población total alcance niveles superiores de -

bienestar, depender' de un mayor volumen de bienes y servicios, los 

cuales deber{n estar disponibles de tal manera que beneficien a todos 

los habi~es del pats. Por 10 tanto, el presente' trabajo analiza la -

estructura de producción y comercialización de granos básicos en un 
..........-. ----.. 

esfuerzo por .. establecer .10s obstáculos que impiden la eXpansión de la 

pr~ducci6n de al.im.ento~ y recomienda la organización de instituciones 

esped'ficas que facUitarán dicha expansión. 

Se 'ha considerado que a largo plazo, la zonificación actual 

de producci6n de cereales en el país se ma:q.tendrá, por 10 cua11a 10c~ 

1uaci~n recOlIlenda:da para los centros de almacenaje satisfará las n~ 

-
cesidades futuras del pals, siD. embargo, debe complementar se la 1a-

'" 

bor aquí realizada. con otros estudios similares que presten atención 

especffica a. otros alim..entos tales corno: los huevos, la leche, la carne 

etc. 

El &n:fasis se hace sobre las rigideces estructurales que sU!. 

gen en los sectores económicos corno respuesta a la falta de instituci~ 

nes adecuadas que permitan agilizar la dinámica productiva. Podrán ha 

ber condiciones a.clecuadas al crecimiento de la producción, pero si las 

instituciones que coadyuvan no existen, tal aumento no se llevará a ca~ 

bo. Tal es en. nuestra opiniéin el caso de la producciéin de granos bási-
< 

cos en el pata. 
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CAPITULO I 

LA ESTRUCTURA DE PRODUCCION y COMERCIA.LIZACION 

" La Rep&blica de El Salvador, con una extensión superficial 

de 20. OQO Kil.&m.etros. cuadrados es la más pequeña y la más densa-

mente poblada. de Cen.tro Am~rica. Ubicada en la vertiente del PacÍfi 
o l' o' 0-

co, entre los parale1o::! 13 24 Norte y los meridianos 87 39 Y 90 

• 
8 Oeste, da la.. im.presión de un paralelogramo cuya longitud varia e,E 

tre 1_ 175 Y 1-os 220 Kilbm.etros y su latitud entre los 75 y los 110 Ki-

16m.etros. Localizada en la zona tropical, disfruta de un c1im~ agrada 

b1e que sufre modificaciones por la altura sobre el nivel del mar que", . 

esttn situadas las distintas localidades o Su principal fuente de trabajo 
. . 

es la agrlcultut!a, 'sujeta a la influencia de los regiÍnenes pluviales, -

comcidie.n.dct la mayor actividad con la época lluviosa o invierno, en-

tre el 31 de miyo y e111 de octubre. (CONAPLAN.1965). 

·lA.·pobla.ci~n total del pats se estima al primero de julio -

de 1971 en 3.SóO.OOO habitantes, con un balance casi exacto entre hom 
. -

brH. y nntjeres (1.787.000 hombres y.1. 773.000 mujeres). Sin em--

barBO', es' en el adlisis de la distribución de la población económica-

mente activa donde se comienzan a encontrar los primeros indicios 

de los gral1ÁOS FGDlemas socio-económicos que afectan al pats. 
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La pob1aci6n econ6micamente activa a julio primero de 1971 

se estima en 1.117.000 personas, 31-.4% de la pob1acicSn total o sea un , '- U - . 
{ndice de dependencia de 3.2 ; el cua:l indica que existen grandes r~ 

cursos humanos no utilizados y disponibles para fomentar el desari:~ 

110 nacional mediante una política econcSmica adecuada. La mayor --

parte de la población econcSmicamente activa esta constituida por hom 
, -

bres 926.000 individuos y el 83% del total; la participacicSn de la mu-
2/ 

jer se estima en 191.000 personas para el 17% del total- • (CONA---

PLAN 1969). 

La alta dependencia en las actividades agropecuarias como 

fuente de tra.bajo es uno de los principales factores que' influyen en - -' 

las condiciones socio-econcSmicas en que vegeta la pob1acicSn sa1vadore 

ña. En 1961 casi el 60% de la población económicamente ~ctiva estaba 

ocupada en labores agropecuarias. Si tornarnos en cuenta que normal

'mente ·la familia campesina consta de un n-lÍmero alto de miembros, -

podem.os deducir que probablemente un porcentaje mayor de la pobla

ción depend!a. de la agricultura para ganar su subsistencia. 

L1ám.ase indice de dependencia a la relacicSn que existe en
tre el total de la población y la población económicamente ac 
Uva, señalando el n-lÍmero promedio de habitantes que son --::: 
mantenidos con el trabajo directo de' cada individuo ocupado 
en actividades productivas. 

Es probable que la participaci6n de la mujer en actividades 
productivas este sub-estimada debido a la costumbre de re 
portar su ocupación corno "amas de casa" o tldedicada a oH 
cios del hogar lt , las cuales no se consideran actividades pro 
ductivas. Una mejor indicacibn se obtendrí"a investigando la 
contribución que hace al sostenimiento del hogar o 

" '. 
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Como corolario de esta ~ituación se observa que el régi--

men alimentici~ de la pob~ación salvadoreña es deficiente, tanto en -

calorí"as como en proteíÍ1a.s. En 1962 se e"stimó el requisito mínimo -
" ' 

diario percápita de ingestión de calorías en 2317 y la disponibilidad 

de calor~s en 2.254. Ya que el primero es un valor mínimo y el se-

gundo es un valor promedio, se puede afirmar con base en esos datos,

que la población sa1vad~reña sufre de un alto grado de desnutrición, -

el cual es preciso eliminar para poder llevar a cabo las transforma-

ciones que exige el desarrollo nacional. (CONAPLAN 1965). 

La dieta alimenticia de la población se-ha basado tradicio-

nalmente en cuatro productos agrícolas: maíz, arroz, frijol y maici 

llo. Exceptuando el arroz en los ftltimos años, la producción nacio-

na! de estos cereales ha-acusado déficits de c()nsideración "(veáse el 

cuadro No. 1), los que han sido cubiertos con importaciones periódi-

cas J con el consiguiente efecto sobre las disponibilidades de divisas'. I 

Consideramos de urgente necesidad establecer programas de política 

agraria que permitan incrementar la producción de granos básicos en 
~" " 

el paÍs. 

Los beneficios que tal política agraria traería 'al país serían 

los siguientes: 

al Mejor utilización de los recursos; humanos, naturales y 

financieros. Al aumentar la produccibn interna de cereales los fondos 
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en monedas fuertes actualmente destinados a la adquisición de gra':'

nos básicos en mercados extranj~ros, podrían dedicarse, en el exc~ 

dente por encima del aumento en las importaciones de insum.os nec~ 

sarios para una mayor producción, a fomentar otras actividades, por 

ejemplo: la agro-industria o la industria ligera. 

b) Mayor ingreso pa~a la poblacibn dedicada a las-labores. 

agropecuarias, pero el Estado deberá tornar las medidas de política 

agraria necesarias para asegurar una mejor distribución del ingreso, 

favoreciendo a 'la mayoría de la poblacióno 

c) EstiInulo a las actividades industriales y de servicios al 

asegurarles un mercado más amplio y con mayor capacidad de cons':!... 

mo. 

d) Una base más amplia para la imposicicSn fiscal, necesa-

ría para financiar la gestibn del Estado o 

e) Ma.yor capacidad de ahorro e inver sibn, indispensables 

para todo' programa de desarrollo econcSmico autosostenido. 

C U A D R O No. 1 

IMPORTACIONES DE CEREALES A EL SALVADOR 

*************************************************************** 
ARo AGRICOLA MAIZ ARROZ FRIJOL 
*************************************************************** 

qq qq qq 
1960/61 167.468 10.391- 222.371 
1961/62 703.810-- 3.2.665 307.984 
1962/63 580.875 570387 291.139 
1963/64 498.825 19.272- 322.140 
1964/65 1.467.661 25.690- 371.710 
1965/66 1.257.251 44.965 283.982 
1966/67 16.565.261 200.311- 238.166 
FUENTE: MAG. Direccibn General de Economía Agropecuaria 

( -) exportacione s 
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, ' 

OBSTACULOS AL DESARROLLO AGRARIO 

Para alcanzar los beneficios antes mencionados es necesa-

rio ,aumentar el producto y la productividad agrícola, 10 mismo que al 

canzar niveles más equitativos de distribuci6n del ingreso. Estos ob-

jetivo$ se enfrentan a serios obstáculos que dificultan el proces,o ~e -

transformaci6n agrícola de varias m&.neras; pudi_endo citar entre los -

principales obstáculos, los siguientes (Lewis 1963): 

1) Apreciaciones de carácter subjetivos que condicionan la -

respuesta de los individuos a determinados estímulos tendientes a mo 

tivarlos para producir más. Principalmente consisten en valoraciones 

de preferencia entre bienes materiales y ocio,' reflejándose en la ma-

-yor o menor disposici6n para hacer el esfuerzo necesario para incie-

mentar la producci6n. 

2) Instituciones econ6mico-sociales que establecen el mar-

co dentro del cual se desarrolla la actividad productiva de los indivi-

duos. Aquí se incluyen el sistema jurídico de organizaci6n político--

económica (régim.en de propiedad de bienes de producci6n y re1acio-

nadas trabajador-empresario); el mercado, su tamaño y grado de so-
, 

fisticaci'n para exigir bienes con un grado superior de acabado; las, 

creencias religiosas, la organizaci6n familiar, el proceso de cambio 

'institucional, etc. 

3) El aspecto técnico-cultural, especialmente la actitud -

que el grupo tenga hacia. la adopci6n de nuevas ideas, métodos o téc-
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nicas de produccibn. 

4) Las disponibilidades de capital y su fuente de procura- . 

cibn, así' como la disposicibn del grupo hacia el ahorro, el riesgo y 

la inversión, incluyendo la inver sión extranjera. 

5) La población y los recursos naturales de que disponga; 

su posicibn con relacibn a la emigraci6n y la irim.igración, lo mismo 

que el grado de cohesi6n familiar y nacional de que disfrute. 

6} El Gobierno y las institucio.nes necesarias para el ad~

- cuado funcionamiento. del estado. El co.ncepto. que la clase go.bernan

te tenga del mayor beneficio para el paí's. 

En el tema que nos ocupa, vamo.s. a examinar con alguna 

atención tres catego.rí'as de las ante~io.res situaciones, las cuales es 

tan presentes en la eco.nomí'a salvadoreña e influyen en lá's posibili

dades de incrementar la producci6n de grano.s básico.s ~ Estas so.n: 

1 El rEigimen de Tenencia de la tierra 

n El sistema crediticio. 

ID El sistema de comerciali~ación 

Consideramos conveniente co.ncretar en estos tres temas 

las observaciones teóricas expuestas arriba, ya que constituyen pie

dras angulares de la organización agri'cda de El Salvado.r. Una adecu~ 

da comprensión de la realidad-nos permitirá hacer lasrecomendacio 

ne.s que sean necesarias para conseguir el o.bjetivo de aumentar la 
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d · .. d b" . 1" pro UCClon e granos aS1CO en e palS. 

1 - EL REGIMEN DE TENENCIA DE LA TIERRA 

El régimen de tenencia ~e la tierra esta determinado por 

las leyes y costumbres que regulan la propiedad, la tra~sferencia y 

el uso de 'la tierra, incluyendo las relaciones que se establecen en

tre los hombres por este 1.Íltimo punto: el uso de la tierra. 'Cuando -
. . 

la principal actividad del grupo social es la agricultura, el régimen 

de tenencia de la tierra constituye una institucibn que normalmente -

determina el eje del poder politico y1a posicibn social, creandoe'I -

ambiente que impulsa o inhibe al agricultor, motivándolo o no hacia 

la actividad econbmica (Lewis 1963; Raup 1968; Menjivar 1969). 

La disponibilidad total de tierras en el pais se estima en -

dos millones de hectáreas (cuadro 2), incluyendo el espacio utilizado 

por las ciudades, carrertera:s y caminos, rios, lagos y playas. Apr~ 

xirn.adamente el 38% corresponde a tierras de cultivo y si añadimos 

los pastos permanentes y bosques comerciales, el total se eleva .al 
I 

66%. 

CUADRO 2. USO DE LA TIERRA 
******************************************* 

l. 
2. 

Cultivos permanentes !J 142 .• 350 Ha. 7.12 % 
Cultivos semipermanentes 2/ 27.477 1.37 

3. Cultivos anuales - 487.588 24.38 
4. Pastos temporales ·100.995 5.05 

. Total de Cultivos 758.411 37.92 
5. Pastos permanentes 503.060 25.15 
6. Bosques Comerciales 58.114 2.91 

Sub-Total 10319. 585 65.98 
7. 
8. 

Montañ.as y Bosques N/C 197.841 9.89 
Zonas Urbanas " etc. 167.825 8.39 

9. 
10. 

Rfos, Lagos y playas ., 110.676 5.53 
Pantanos y terrenos baldios 204.073 10.21 

TOTAL.· 2.000.000 Ha. 100.00% 
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Las estadÍsticas correspondientes al censo de 1961 in:dican 

que el total de propiedades agrícolas en El Salvador ascendía a 22.4.289 

propiedades con una superficie censada de 2.279.999 manzanas (equiv:!-
, , 

lentes a 1.560.999 hectéÍreas), ,que comp~radas con el total correspo:O:

diente a los renglones de11 al 7 inclusive, en el cuadro 2 (1.517 .426 he~ 
I 

táreas),a:t:roja una diferencia de 43 0573 hectáreas, la cual no se considera-

significativa para los efect,os de este estudio. En el cuadro 3 detallamos 

el grado de concentración de la propiedad agraria en e1.país. 

CUADRO,3 
, ' 

CONCENTRACION DE LA PROPIEDAD AGRARIA 
******************************,:C*,:<i.c*************** 

Taznaf'io de la 
Explotación Manzanas 

Hasta de 
1.43 
2.86 
7.15 

28.60 
71.44 

143.00 
715.00 

1430.00 

1.42 
Z.85 
7.14 

28.59 
71.43 

142.99 
714.99 

1429.99 
y más 

FUENTE: C 'O N A P ~ A N 

CONCENTRACIoN DE LA PROPIEDAD 
SUPERFICIE EXPLOTACIONES 
% % acumulado % % acumü1ado 

3.56' 3.56 47.12 47.12 
4.07 7.63 21.38 68.50 
7.22 14.85 16.65 85.15 

'14.73 29.58 9.99 95.17 
13.49 43.,07 2.88 98.05 
10.66 53.73 1-.07 99.12 
22.22 75.95 0.77 99.89 

8.22 84017 0.08 99.97 
, 15.83 100.00 0.03 100.00 

1965 

Un análisis de las cifras anteriores nos permite realizar 

que en el paÍs el 990/0 de los propietarios agr!colas poseen escasa-

mente el 540/0 de la superficie total, cifra que no revela la gravedad 
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de la situación del campesinado ya que no da ninguna indicación ace!,. 

ca de la fertilidad de las varias par celas. La existencia de estos ca 

sos extremos de minifundio y latifundio presenta obstáculos institucio 

nales para incrementar la producciÓn de granos básicos en' el pals, 

de la siguiente manera: 

a) Relega la producciÓn de granos básicos al minifundio 

donde se lleva a cabo en condiciones rudimentarias. 

,- ( 

b) Aumenta la dependencia del agricultor hacia los interme 

diarios quienes en la mayoría de los casos se aprovechan para incr~ 

mentar su propio beneficio. 

c} Im.piden la diseminaciÓn de técnicas adecuadas para me

jorar los vol-6nmes de produccibn, vía. una raciona.l utilizacibn de]a 

tierra, la fuerza de trabajo, el crédito, etc. 

Las instituciones que se proponen en el resto de esta expo-

sición constituyen un adecuado, complemento al impacto que una refo!., 
• 

ma agraria tendrá en la produccibn de granos básicos en el pais, con 

tribuyendo a asegurar una dist~ibuciÓn más equitativa del ingreso en-

tre la poblaci6n total d~ la naci6n~ 

EL SISTEUA CREDITICIO 

A pesar de que aparentemente existe un sistema bien desa 

rrollado para la canalizaciÓn de recursos financieros al sector agr~ 

" 
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C U AD RO 4 

AREA PLANTADA Y PRODUCCION POR TAMAÑO DE FINCA 
1961 

****************************~:<**~!<':<':<*,:<':<'!<':c':<>:<':<*****':'***"0<************** 
Tamaño de la Finca Area Cultivada 

I .. 

Produccion 
Hectáreas 0/0 Acumulado 0/0 Acumulado 

****************************************************************** 
MA I Z 

Menores de 1 18.6 18.6 17 .1 17.1 
1- 1.99 22.6 41.2 17.7 34.8 
2- . 4.99 20.9 62.1 19.9 54.7 
5- 9.99 9.4 71.5 9.0 63.0 

10- 19.99 6.7 78.2 6.7 69.7 
, 20- 49.99 6.2 84.4 6.7 76.4 

50- 99.99 3.0 87.4 3.8 80.2 
100- 999.99 8.8 96.2 12.9 93.1 
1000- Y más 3.8 100.00 6.9 100.0 

ARROZ 
Menores de 1 5.4 5.4 6.0 6.0 

1- 1.99 13.4 18.8 13.7 19.7 
2- 4.99 23.7 42.5 23.6 43~3 
5- 9.99 12.4 54.9 12.6 55.9 

10- 19.99 9.4 64.3 10.0 65.9 
20- 49.99 10.1 74.4 9.7 75.6 
50- 99.99 6.3 80.7 7.5 83.1 

100- 999.99 16.5 97.2 14.2 97.3 
1000- .. 2.8 lOO. O 2.7 100.0 Y mas 

, F R,l J'O L 
Menores de 1 15.5 15.5 17 .0 17 .0 

1- 1.99 18.6 34.1 18.4 35.4 
2- 4.99 25.0 59.0 22.5 57.9 
5- 9.99 11.9 70.9 10.7 6.8.6 

10- 19.99 8.1 79.0 7.8 76.4 
20- 49.99 7.1 86.1 6.9 83.3 
50- 99.99 3.6 89.7 4.0 87.3 

100- 999.99 6.5 96.2 7.3 94.6 
. 1000- y más 3.8 100.0 5.4 100.0 

MAICILLO 
Menores de 1 18.5 18.5 20.5 20.5 

1- 1.99 27.6 46.1 22.4 42.9 
2- 4.99 22.5 68.6 23.7 66.6 
5- 9.99 9.8 78.4 10.5 77.1 

10- 19.99 6.9 85.3 7.3 84.4 
20- 49.99 6.2 91.5 6.8 91.2 
50- 99.99 2.4 93 o 9 2.7 93.9 

100"; 999~99 4.8 98.7 4.8 98.7 
1000- y más 1.3 100.0 1.3 100.0 

FUENTE: Segundo Censo Agropecuario 
. Direcci6n General de Estadística y Censos 
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pecuario (gráfico,l), la cara~ter{stica pr edominante del sistema de 

crédito en El Salvador lo constituye la reducida participación qu_e del 

total le es asignado al 'sector agropecuario. 

En el cuadro 5 hemos recopilado los porcentajes promedio 

de distrib~ción d~l crédito institucional, durante el per{odo 1965-1969, 

pudiendo fácilm.ente notarse la preferencia que existe para financiar 

otro tipo de actividades. La razÓn principal para esta pr~ferencia es 

el hecho de que este tipó de crédito es usualmente a corto plazo y no!. 

malm.ente goza de una amplia garant{a o 

CUADRO 5 

CREDITO POR SECTORES PRODUCTIVOS 
**************************************************************** 
SECTOR PRODUCTIVO % PROMEDIO 65/69 
**********************************1.<*':"i:':C*>~c***",,******""************ 

Agropecuario 
Industria 
Com.ercio 
Servicios y Otros 

21 \ 
15 
32 
32 

100 
******************************':C****>:,********""******************** 

FUENTE: Revistas del BCR. 

La gravedad de esta situación es más m.anifiesta cuando, nos 

damos cuenta que del total de fondos facilitados al sector agropecua--

rio un alto por,centaje esta destinado a financiar cultivos tradicionales 

de exportación: caf', algodón y azlícar, siendo m.{nima la cantidad que 
, 

se adjudica a los cultivos de subsistencia, (ma{z, arroz, frijol y m.ai-

cillo). 
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Entre las principales razones que causan esta a~óma1a si

tuación podemos mencionar las siguientes: (FCC +968; 'Quinteros crt -

al, 1961; BHES 1966). 

a) Falta de garant{as reales para amparar este crédito. De 

bido a que la mayoría de los agricultores que siembran estos cultivos 

de subsistencia son pequeños propietarios, normalmente no están en 

condiciones de ofrecer a las instituciones de crédito las garantías que 

normalmente exigen. 

b) Monto de los creditos reducidos, ocasionando un alto cos 

to de administración del crédito, 10' cual 10 vuelve poco atractivo a las 

instituciones. 

c} Falta de suficiente número de agencias de instituciqnes 

crediticias cerca de donde liabitan los agricultores, para quienes es 

muchas veces difÍcil y oneroso hacer viaje hasta los lugares donde es 

tas agencias estéÍn localizadas. 

d} Inseguridad en la realizacibn de los productos a un pre:" 

cio rentable, puesto que las condiciones de mercadeo no son eficien

tes y obligan al agricultor a liquidar su cosecha a precios reducidos, 

afectando su capacidad para cumplir con sus compromisos. 

Otra razcSn que influye en el poco uso que los agricultores 

hacen del cr~dito institucional es que este pocas veces satisface las 

necesidades del pequeño agricultor. Un pequeño agricultor necesita 
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cr~dito de operacibn y crédito para la formaci6n de capital. El cré-
, 

dito de operacibn debe cubrir las tres etapas de la actividad de siem. 

bra, esto es, debe haber. crédito pre-agrí'cola, agrí'cola y post-agrí' 

cola ~BHES 1966)0 

L1axnaxnos crédito pre-agrí'co1a a aquél que necesita el --

agricultor previo a la época de siembra y hasta la ulterior disposi-

cÚ;n de la cosecha ~m el-mercado, y que n~rma1mente' deberá cubrir 

, las necesidades básicas de subsistencia de la familia campesina du

rante ese período. 

Crédito agrí'cola es el usado para financiar la actividad pr~ 

ductiva propiamente dicha. Cubre el alquiler de tierras y su prepar~ 

cibn, la compra de insumos como semillas, fertilizantes, etc., 1abo 

r es de reco1eccibn, y otras propias del tipo de siembra efectuado. 

El crédito post-agrí'co1a sirve para ayudar al agricultor a 

mantener en inventario su cosecha, en espera de un precio atractivo 

en el mercado, de tal manera que sea el propio agricultor quien se -

beneficie de los resultados de .su actividad.y no los intermediarios. 

El plazo· del crédito es otro factor que influye en el poco 

uso que los agricultores hacen del mismo. La modalidad de crédito 

pre-:agrícola no es usual y la de crédito post-agrí'cola es muy limi-

. tada, siendo el rnás comÚn el crédito agrí'co1a, el cual se otorga --

para un plazo que. coincide con el perí'odo vegetativo del cultivo, 
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, 
siendo exigible cuando se recoge la cosecha y no a la fecha de comer 

- cializ~ción. El efecto depresivo que esta condición tiene sobre los pr~ 

_ cios agudiza la situación del-agricultor.-

El crédito para la formación de capital debe ser otorgado -

en estrecha coordinación con el crédito de operación, de tal m'anera-

que por una parte se le concedan suficientes fondos de trabajo para s~ 

portar las crecientes demandas que las nuevas inversiones o También 

se deberán programar adecuadamente las recuperaciones de este tipo 

de préstamo con el fin de evitar o la estrangulación de la empresa por' 

falta de capital de trabajo si el plazo es muy corto, o el despilfarro, 

si las condiciones son excesivamente suaves. Este tipo de préstamo 

es muy raro en este país, con excepción del otorgado bajo los progra-

mas de META, MEGA$ MEPO, etc. 

Más adelante demostraremos' como la ~dopción de las medi 

das recomendadas en este trabajo, contribuirán a agil~zar las disponi 

bn~dades de crédito y crearán los incentivos para que el pequeño agri 

cultor haga uso de el. 

EL SISTEMA DE MERCADEO O COMERCIALIZACION 

La comerclalización de granos básicos en El Salvador refl~ 

ja los defectos del sistema de tenencia de la tierra y de la organiza-

ción de prpducción de los mismos. Dado que la mayo;"ía de los produ~ 

tores son pequeños agricultores que carecen de los medios suficientes 
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para establecer un mercado eficiente, existe una prolifel."ación de iE: 

termediarios que se aprovechan de las condiciones imperantes y ob_ 

tienen el mayor lucro de sus servicios ~ 

Los principales' intermediarios en las funciones 'de merca

deo son los siguientes (Zamora 1967): 

PEQUEÑO COMERCIANTE LOCAL 

Generalmente es el propietario de un pequeño negocio es

tablecido en el pueblo,tienda de mercancía general, farmacia, tien_ 

da de granos, etc. a quien acuden los pequeños agricultores en de-

manda de adelantos (crédito pre-agríco1a) consistentes en dinero, ve~ 

tuario, ~entos, etc., o en de~nda de insumos (cr~dito agrícola) 

tales com.o fertilizantes, semillas, pesticidas, ,etc., con la condición 

de pagarle con granos al levantar la cosecha. El 'precio de los granos 

se establece de antemano y p.ormalmente es inferior al prevaleciente 

en la plaza. 

COMERCIANTE AMBULANTE 

Usualmente es un individuo que com.bina las funciones de -

comprador y tra.nsportista, ya que controla uno o más cam.iones, ya 

sean de su propiedad o contratados o Su m.odo de operación consiste 

en a.cudir a. los centros de producci6n durante la época de recolecci6n 

y com.prar 10.8 graJios pira revenderlos inmediatam.ente en el pueblo 

a un mayo::d.ata. 'o- a. los detallistas. 

COMERCIANTES MA YORtsTAS 

, Es un individuo que tiene una mayor capacidad financiera 
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por 10 que compra grandes vol~enes de cereales los cuales alma

cena en graneros rudimentarios para su ~enta en el mercado, 'cuando 

los precios sean atractivos. Llena la función que debiera estar en-

comendada al Instituto Nacional de Almacenamiento que se describe 

en el Capítulo m de este trabajo. 

INSTITUTO REGULADOR DE ABASTECIM:IENTOS {IR.A) 

Es un ente estatal autónomo cuya función principal consi!. 

te en·establecer programas de estabilización de precios de los gra

nos básicos. Cu~nta con facilidades para almacenaje as! como una 
. , 

cadena d,e agencias distribuidoras. 

DETALLISTAS 

Son comerciantes al por menor establecidos en cada uno 

de los centros de población del país, quienes distribuyen a una clieE; 

tela 1im.ita.da una gran variedad de artículos incl~yendo cer eales. Su 

capacidad de compra es limitada y carecen normalmente de fac~idc:... 

des de ahna.c.enaje~ 

Los fabricantes de alimentos concentrados para aves y a-

njmales s.on un factor importante en el mercadeo del ma{z amarillo 

y del maicillo, los cuales adquieren en grandes cantidades yalmac!: 

Dan por períodos m.ás o menos largos para consumo de sus fábricas • 

. Sin eln~o no les -consideramos intermediarios. sino más bien les' -
\ 

hemos inclUÍCio en el grupo de los consumidores dado que los conce~ 

traclO'S SOl).. productos m..anufacturados y distintos de los gr'anos que en 

tran en su. composición. 
, , 
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Los canales de comercialización por los cuales fluye el 

abastecimiento de granos básicos' a los consum.idores son sim.ila-

res para el maíz, el maicillo y el frijoL El arroz, debido a que ne 
, -

cesita de una etapa. agro-industrial intermedia, el beneficiado, nece 

sita de este intermediario en su com~rcialización~ 

En la figura 2., presentamos un análisis eSCJ.lemátic~ de las 

principales etapas por las cuales se mueven los granos básicos, desde 

el productor hasta el consumidor, final demostrado gráficaD:lente el nú 

mero de interm.ediarios que participan en la operación de mercadeo • 

.Mientras más directa es ia relaciÓn entre el productor y el·consum.i 

dor, m.enor es el volumen de cereales movilizados por ese canal. Es 
, -, , , 

to s.e debe a que unicam.ente se suple un mercado muy pequeño y cer-

cano al productor. Si crece el taInaño del mercado y se encu.entra --
-

más alejado del lugar de producciÓn, consecuente .con el mayor vol':.. 

men a movilizar, crece el número de intermediarios. 

La reducida capacidad de almacenamientos a nivel de la -

finca, el pla.z.o de los c-réditos y las amplias fluctuaciones de precios 

_ son 10:8 principales facto-res que contribuyen a mantener _.esta organi- _ 

zaci6n de lIlercacieo, la ~ afecta los. interese~ del productor y no -. 

le da. m'CentiTOs para aumentar Su cosecha (Zamora 1967; BHES 1966; 

CEca 19(6). 
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CAPITULO n 

E~ SISTEMA NAClONAL DE ALMACENAMIENTO 

Todo programa tendiente a mejorar los canales de merca

deo de los granos b{sicos-en el país, debe tornar muy en cuenta'la e~ 

tructura de producción y comercializaci6n descrita en el cap!t~10 an-

terior. Es un hecho el que la producciéÍn de cereales se encuentra -

prin.cipahnente en manos de pequeños agricultores; de conformidad -

con las cifras del Segundo Censo Agropecuario de 1961, Cuadro 4, -

Ca.p. I, el 78% del área sembrada, así corno el 70% de la producción 

de maíz e1tl:aba en m.anos de agricultores que sembraban hasta 10 he~ 

táreas. u!l cifras correspo:ndientes para los otros cultivos eran: -
I 

arroZ, 55~ del área y 56% de la producciéÍn; frijol, 71% del área y -

, 69% de la producción; maicillo, 78% del área y 77% de la producción. 

Tambi'n la multitud de inte!mediarios que participan de las fu~cio-

nes de m.erca.cieo son un factor que contribuye a mantener la prese~ 

te estructura agraria, por 10 cual es necesario buscar programas 

que rompan e8te círculo. 

U:tJa de las instituciones cuya falta es notoria en el sector 

agropecuario es. un sistema Inoderno de almacenamiento de cereales 

que Fest •• 108 a..gricultores un. servicio a costo' razonable, garanti 

.z.a.ndo· a loa: .cownnnidoTes la seguridad de un abastecimiento adecua 

do de aUmClltoB. rompiendo el estrangulamiento que la presente es 

tructu:ra de com...ercialización impone al sector. 

¡! -~ 

" 



V) 
-.J 

FTrrTRA ? 

A1'(lr,,9,f: c'l A S iemhra y cosechn,. 

3~ SIEMBRA 
f;:UI-T"VOS 

lA 11 

ARROZ 

M a y o J unjo J u I j o Agosto E n ero Febrero I Marzo 

Epoca_de Siembra ~ Epoca de Cosecha ~~ 

NOTA: 

LA FORMA Y TAMAÑO DE LAS FIGURAS INDICAN APROXIMADAMENTE 

LA DISTRIBUCION DE LOS PERIODOS DE SIEMBRA Y COSECHA 

GRANOS' BAS/COS 

EPOCA S' DE SIEMBRA Y RECOL ECC/ON. 

,,' 

A b rj I 

" 



(23) 

El ahnacenan:dento es esencialmente un medio por el cual: 

la pr-oducd.6n y el Consumo se coordinan en el tiempo (Matthews et al. 

1964). En el paíS" siem.pre ha existido algiÍn tipo de almacenamiento

de granos Msicos, 10 cual es evidente ya que el consumo esta má:s o 

menos distribuido uniformemente durante todo el año, en tanto que la 

producción se concentra en ~pocas determinadas por las característi

cas naturales de .los cultivos, las disponibilidades de riego y las épo 

cas de siembra. 

Tomando en cuenta las épocas de recoleccibn de los cerea

les podeznos distinguir los siguientes almacenamientos típicos en que 

-se les conserva: 

* Ahnacenamiento en el sitio de producci6n, esto es en las 

fincas o p:ropiedades agrícolas. Son bodegas rudimentarias carentes 

de las condiciones requeridas para asegurar una adecuada conserva-

cibn del producto, originando altas pérdidas en concepto de daños -

ocasionados por roedores, hongos u otras plagas. 

* Al:m.acenamiento en manos de los intermediarios, espe

cialmente los comerciantes mayoristas. Con las mismas caracterís 

ticas del alm.acenaje en las fincas pero situado cerca de los' centros 

de consumo. 

* Almacenamiento en manos de comerciantes minoristas 
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. -
o distribuidores, de una reducida capacid.ad debido a, la frecuente 

-
reposición de inventarios que hacen adquiriendo nuevo~ vo1umenes' 

de los comerciantes mayoristas o Estas facilidades están situadas 

en todos los centros de consumo. 

*Alm.acenamiento en mano,s de los fabricantes de concen 

trados y aJ.im.,~ntos para animales, quienes cuentan con facilidades 

modernas y adecuadas vara la cons ervación del ma{z y el maicillo' 

adquirido localmente. 

* Almacenamiento en Instituciones del Estado, Bancos o 

particulares', dedicados a la prestación de 'este servicio. Son ins-

ta1acion~s apropiadas que cuentan con el personal id6neo necesa--

rio y facUidades para la protección de los productos, ofreciendo -

alguno de los servicios -complementarios al almacenamiento de gr~ 

nos, tales como secado, fumigaci6n, clasificación, etc. 

En el cuadro número 6, podemos notar que esta Última 

'clasificación, que es la que cuenta con Ías instalaciones más mode!, 

nas y adecuadas para el alm.acenaje de granos, escasamente cubre 

un 14% del total disponible de capacidad de almacenamiento del pa{s. 

Aproxima.da.m.ente un 90% del total de producción de cereales del 

pa{s se almacenan en condiciones inadecuadas. 
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CUADRO 6 

DJSTRIBUCION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE GRANOS 
Aliñacena.m.iento localizado en Porcentaje de la capacidad to 
- tal del pals para almacenar :-

Fincas y propiedades agrlcolas 

Intermediarios y com.erciantes 
mayoristas 

Comerciantes minoristas y dis
tribuidores 

IRA, Banco Hipotecario, Cajas' 
de Crédito, etc. 

TOTAL 

cereales 

40 % 

43 % 

3 % 

14 % 

100 % 

Las necesidades de almacenamiento son distintas para cada 

uno de los cuatro granos básiCos; aSl el malz tiene condiciones espe-

ciales que permiten cierta flexibilidad al agricultor, en cuanto a la u!. 

gencia con que debe ser cosechado y almacenado mientras que el arroz 

y el maicillo si no se cosechan en el momento preciso se sufren grandes 

péréiidas. Los frijoles si se dejan mucho tiempo en el campo son ataca 

dos por plagas que dañan la calidad del grano. 

El maíz tiene un ci~lo vegetativo de aproximadamente 100 

dtas promedio (ABC 1968). La costumbre local es la de doblar la espi 

ga cuando ha alcanzado su madurez y dejarla secar en el campo en que 

fue se-mbrada, sirviéndole este de almacenamiento. 
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La espiga doblada coloca 1~ mazor ca de maíz en una posi

ción en la cual la tuza le protege de la lluvia evitando su pudrición, 

y por el proce.o natural de de~composición se seca reduciendo el ni -

vel de hum.edas: del grano. Este sistema, aunque parece carecer de 

costos monetarios para el agricultor, 'no lo esta de costos económi

cos porque en primer lugar se desperdicia todo el material vegetal 

verde que podría ser utilizado al mezcla.rlo con suplementos nutriti 

vos adecuados, para a+imentar el ganado, fomentándose la diversi.

ficaci6n de la parcela. 

E~ segundo lugar, el maíz en el caPJ.po esta. suj eto al r 0-

bo yal dafio ocasionado por los animales o.los elementos, reducién

dose el ingreso del agricultor; y finalmente, la parcela esta practi

cam..ente ociosa. durante todo- ese período pudiendo dedicarla a obte

ner otr~ cosecha, aunque estQ iíltimo se hace algunas veces espe-

cialmente cuando se siembra frijol a continuación del ma{z. 

Las mazorcas se recolecta:r; a mano, se destuzan y des-

granan. Ultfmam.ente ha e'stado ganando popularidad el desgrane con 

miquinas m.a.n.uales que permiten una mayor productividad. Ya des

granado se le alm.acena en sacos de fibras burdas como henequén, -

kenaf o·yute. yen. ciertas fincas .se disponen de bodegas a granel, -

las cual.-s- son. e'Structuras rudimentarias de paredes de madera o -

~~ue con. techo- de tejas, las cuales están accesibles a las in".! 

siotUlf8 4e ~ .ele roedores a las cuales sirven de abrigo. 
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Norm.a.hnente los costos de este $ist~rna rudimentario de 

almacenaje son mayores que los de un sistema moderno y eficiente, 
\ 

pero ya. que el agricultor los sufre en especie y no representan una 

erogación directa, éste muchas veces parece indiferente al proble

ma por lo que será necesario una adecuada divulg~ción de las venta. 

jas del sistema m.oderno contra el método tradiéional' para que el -

agricultor se decida a hacer uso de las facilidades· de a1macenamien 

to .. 

El ~rroz y el maicillo presentan sirnilitudes en cuanto a 

la urgencia. con que debe efectuarse la recolecciÓn una vez que han 

alcal1Z.&'fio- ull'ac1oo Sptimo de madurez. Una parte de ambas cose--

cha. se ree$lecta asando máquinas combinadas que facilitan grande-

m-eiate.di(da&. eperaci<Sn; el resto, se recolecta a mano, cortando las 

pano-jas: en pbillas y desprendiendo el grano posteriormente en la -

operaciSnJlamatia aporreo. El desarrollo que alcanzó el cultivo del 

arroz fOJn~ la instalación de beneficios en los cuales se desgranza 

y pule. el ~, lo que promovió la construcción de bodegas más a-

decua.il.a.. ~ a.1ma.cenar este grano .. 

El maicillo se cultiva principalmente para, ser utilizado 

en la fa.larlcad&n de concentrados para la alimentación de ganado bo 

bino,· caballar y Porcino. Las fábricas de concentrados disponen 

de Íllstalacio:t168 modernas y adecuadas para la conservación del - -. 

grano, dehido a; la necesidad que tienen de asegurarse un suministro 

adecuado de Dí.&te--r.la prima a precios bajos. Gracias a estas· insta1a-

.'" 
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ciones. pued.en efectuar sus co:mpras durante la recolección cuando 

los precien aou 'bajos, a.lmacenando el grano en grand~s cantidades 

dura.nte e11:'~1I10 ~ perí~o. 

. Loa. frijoles se cosechan a :mano y su alm.acenaje típico 

es ensa.c_ de fa ras burdas. 

El. silrtexna a.ntes descrito es sum.am.ente oneroso para los 

agricultor ... y su. sustitución por uno :moderno y EfÍiciente es de pri 

:m.orQia1 ~~ para los productaes de cereales, no sólo por el al 

te coito r-ep¡re8:eata:do por los daños que las plagas de roedores, in-

sect.~ y ltoa¡os: hacen a 10-s productos alm.acenados en ta1e~ condici~ 

ne., -que ~cos del Departam.ento de Agricultura de los Estados Uní 
,.' . -

doa- eatimtil:"'~ un 40% de la cosecha (Whitten\ 1967) y que en nuestro 

pala .-1 Wi1:\"terio de Agricultura y Ganadería ,considera en un 10 al 

12S. ademá. ele 1& dificultad de establecer un sistem.a ~or:me de -

clJuJificaci6n-c¡ue permita el :mercadeo del cereal tanto en el :merca

do i:D.t.e.rno c-$xn"G en el internacional, sino por que tam.~ién fomenta 

la ~.d..l factor tierra que es sum.am.ente es caso en El -

~:lderand.o el escaso volum.en de alm.a.cenaje efiéiente ',' 

(iljJ}'tOJI1litle- .en .1 pata, el agricultor debe o vender sus productos a. 

1<0> •. ~edla:n •• a. precios bajos o proporcionarse el mSIno su 

atma~~lt. cwa1 cQnstituye un obstáculo real para'que es'te con 
". ,',.,. -
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ti,nÚe sembra.ndo el mismo cereal,' ocasionando serias fluctuacia"nes 

en la oferta.. o para que expanda su producción, ya que entonces ne-
. 

ces.itará espacio de almacenaje adicional, 10 que con una población 

en crecimiento significa depender de las importaciones para mante

ner. el, regimen. alimenticio. El no poder' co~vertir 'fácilmente tales 

exi~ie;o.cia.seÍl fondos lÍquidos por.medio 'de prés~mos a través de la 
. . 

",ba.nca comercial o ciel sistema cooperativo (Cajas de Cr,écHto Rural) 

es otra causa que mótiva' la venta temprana a 'bajos,'precios, o el e~ 

cieuUmiento crónico del agricultor cuando este decide ~o pagar sus.'. 
, .-

créaitos sino hasta que ha liquidado su cosecha a un p~~~io que,c~n 

siciera razonable. 

REESTRUCTURACION DEL 'SISTEMA DE: 
ALMACENAJE' 

,.' .. 
Del estudio que h~D?-qs hecho de las e.st~uc~ras 

d.e prG4.ucd8n. y comer ciali~ac~ón de' ~ er e~les, hemos cónc1uído, 

'especialmente cies.¡>ués de a:ña.lizar'lo.referente a los intermedia-
, . 

rios y al 'sistema. a.ctual de almacenaje, que ambos representan - • 

o1:J.s.táculos: que se oponen a ~ ex~hsió~ agrícola del país, por 10 

cual es con.vemente f~:i:mular programas que destruyan' este embo 

tellamiento efrecientio a los agricultores, incentivos adecuados -

para.le¡:rar un IJl&yor des.arrollo agrario. 

Los. problemas de precios, rentabilidad G.e, los culti 
" A 

vos, fa.cili ..... es d.e financiamiento, etc·., se han identiliC;;a.do como 

c;:ona-ecupda. d..e la falta. 4e un moderno sistema de almacenaje de - ' 
'..;.. '. I 
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granos básices que permita a los agricultores una mayor flexibi

lidad en su decisión de mercadeo; por ejemplo, vender ahora, --

guardar para cuando los precios mejoren, pignorar con institu--

cienes de crédito, etc. 

En 'la planeación de un sistema adecuado de almacenaje 

es necesario tomar en cuen~ las siguientes 'variables: 

VARIABLES AGRONOMICAS:' Areas de cultive de cada uno 

de los cereales, fechas de recofec'~i6n de 1';" co'secha, v~lúmenes de .. 
. " , ' . 

preduccien, ,va.riedades semb~adas. , ' 
, " . 

. . ~ . 
" ," 

VARIABLES DE CONSUMO: " Distri!:,ución geográfica del -

censu.m:.,' tasa de crecimiento de~ consumo, usos alternos de"los c:...· 

reales, nuevos mercados, efe~to de las migracio~es internas; de ,tr~ 

bajadores agrícolas en el con~umo por área g~ográfica, vías de co--
, , 

municación entre los centros de co~sumo y los de' producción. 

VARIABLES FINANCIERAS:" Monto' d~ las,inversion.es en 

el sistema de alma~enaje, costo de almacenaje" por uIÍidad de .g~ano, 

costo de aecad., clasif~caci'n y.fumigado por unidad de 'i.rano , pre-" 

'~i. de V:.Dta a'la ~~colección y durante el resto del añO;' costo del --
" ' 

'transp-.rte, tasa de ,interés y disponibilidad de crédito. 

VARIABLES DE POLIT1CA 'COMERCIAL: Política del 

Inatitute Regulador de AbastecÍIniento (1 R A), programa de exce-

dentes:a.¡rÍc.ias, programa de exportaciones, investiga.ci_mes de -

us.s agr .... industriales . 
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ANALISIS DE LAS VARIABLES AGRONOMlCAS 

La produccibn de cereales se lleva a cabo en todo 
. 

el territorio del'pals; el análisis de los datos consignados en el --

cuaaro' 7, nos '~erm.ite evaluar la importancia relativ~ que, cada. d~ 
..- '" '. -

~, 

partamento tiene en la produccibn de granos. básicos • 'Resulta .inte " 

resante notar que las zonas central y oriental propor~io~n juntas 

e176% y el 77% Gle la cosecha total' de maíz y ~aicillo, en tant.o'-

que con el arroz y los frijoles '~s ,la zona central la más importar.:. ., . . 

te con el 550/0 y el 67% de cada cultivo. •. .. 

, , 

CUADRO 7 , " 

PRODUGCION DE CEREALES POR DEPARTAMENTO 

DEPAR TAMENTO Maíz ' Maicillo' Arroz Frijoles 
************************************************************ 
Áhuacha.piu 

, SantaA:na 
Sonso.na.te 

SUB-TOTAL 
Chalatenango 
La Lill:ertaci 
San Sal-varior 
CUSCatl~D 

. La ,Paz 
Cabaila.s 
San Vicent. 

StrB-TOTAL 
Usullltán. ' 

~!%1 
LaU~ 

SUB-TOTAL 

" 

% 
, a~l 

8:3 
7.2' 

23.6 
6.3 

11.5 
6.1 
4.1 
8.1 
2.4 
5.3 

43.8 
12.9 

9.8 
3.5 
6.3 

32.5 

% 
10.7 
7.8 
4.7 

23.2 
10.9 
5 .. 0 
1.5 
3.9 

: 3.7 
6.6 
5.6 

37.2 
904 

10.5 
7.1 

12.6 
39.6 

% " 
16. O 
5.0 
4.0 . , 

25.0 
3~0 
9 0 0 
3.0 
4.0 

,21.6 
3.4 
11.0 

55.0 
14.0 
3~0 
1. O,', 
2.0' 

20.0 

", % 
3.2 

12.5 
5.2 

20.9 
" 5.2 
" 39.2 
:, ,,4.1 

4.5 
4.4 
4.9 
4.5 

66.7 
4.0 
6.0 
1.5 
1.0 

12. 5 

T O T A'L 100.0 100.0 100.0 100.0 
************************************************************ 
FUElfTE: Direc.c16n. Genera.l de Econom!a Agropecuaria 

Prom.edios de 4 años 1960 - 1965. 
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Las principales zonas productoras por cada tipo de 

cereal son las siguientes: 

MAIZ: El cultivo del maíz es general en toda la Re~ 

pública; son 10.s Departamentos de Usulután (12.9%) Y La Libertad 

@.l. 5%), los principales productores de este grano seguidos por San. 

Miguel"(9.SS). Santa Ana (8.3%), Ahuachapán (8.1%), La Paz (8.1%) 
.. 

y Sonsonate t7 .2%). Dada sU: popularidad es sum~ente dif!cil·tipi - .-
ficar zonas espec!ficas dentro del territorio nacional d~nde .se espe 

.' -
cialice en el cultivo del maíz •. 

MAICILLO: Dada. la ma )roro resistencia del. maici

llo a la' s·e:qU!a. y su plejor adaptabilidad a terr enos de m~nor f~'rti 
• • r • -

lidad. J. la pr-oau.cci6n de este. grano s e concentra en .~a. .z~na norte,. 

del país, en 10B Departamentos de Chalatenango (10.9%), San. Mi--
. , 

guel (10.5") Y Morazán (7.1%) Y La Unión (1~.6%)~ Es ~mbi~n un 

cultivo s:umamente popular de difícil tipificación zonal. 

ARROZ: El mayor productor de arroz es e1'Depa~ 

ta.:m.ento-"e La Paz' (21.6%) donde se· cultiva princiPalmente al cen-
.. ' . . ' . 

tro y al sur .e dicho Departamento: le siguen en im.portancia, el ...: 
~ . . 

, Departam.:ento e.e Ahuachapan (16.0%) con zonas productoras locali 

~ . . 
~s al norte, noreste y sureste de la region; el Departa:m.ento de 
. " . 
Usulután. (14.0"> en la zona costera y el Departamento de San ViceE 

te.(11.0~ al C'~ntro'y hacia el sur del mismo. 

FRIJOL: La Libertad es el mayor 'productor de 

írljQl.es (39 .. Zo/a) con zonas de cultivo localizadas en el centro, no

reste y sureste .e d.icho Departamento, sigui~ndole Santa Ana con 

el (U .• 5ft) concentrando su producción al centro, norte y este del 

De~-e».to • 
. ~ .. ~ 
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Departam.ento. 

Las epocas de siembra y cosecha también son muy 

importantes. 

Por ejemplo, para el maíz existen tres epoca s de 

siembra correspondiendo la primera a la entrada del invierno .- --
. . 

(Mayo), la. que estará lista para su recoleccibn durante AgostojSep 

tiemb-re y que representa el 85% del total; la segunda epoca de s!e~ 

bra es d~~te Agosto/Septiembre para ser recolectada en Diciem

bre y representa. el 10% del total,. y la tercera siembra en terrenos 

de humedad. dura.nte Enero, para cosechar en Mayo con un 5% del 

total de producción del país. 

La epoca de siembra del arroz esta vinculada a la 

variedad de semilla a. sem.prar, pues existen variedades~llamadas 

precoces y varie1la.des llamadas tardías; las epocas_.de recoleccibn 

se extienii.en desde Agosto hasta Octubre para las siembras hechas 

en Junio/Julio que producen c~rca del 85% del total nacional, y una 
. -

segunda. cosecha. se recolecta en Enero y Febrero con el 15% de pr~ 

ciucción. 

El chltivo del frijol corresponde con el cultivo del 

maíz t con el cual es frecuente que el agricultor asocie. Las dos pri 

m..era.s cos:ec.ns proporcionan el 90% de la producción nacional. 

La. fotoperiodicid.ad del maicillo y el hecho de que 

puRa s.~ &e4lic.a..d.o a varios usos alternos a la producción de semi 
',}' .. 
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Ha. determ.inan la epoca de cosecha de este cereal. Básicamente hay 

dos cosecha.s que coinciden con las de maíz, con la düerencia que -

siendo el maicillo más resistente a la sequía, el agricultor tiende a 

sembrar el m.ayor volumen d.urante Agosto para cosechar en DicieIE 

bre/Enero. Por. tal razÓn la estimación d.e producci6n: corresponde 

a un 30% para la primera cosecha y un 700/0 para la segunda. (BHES 

1968; ABC 1968; Suelo 1965). 

1 ANALISI5 DE LAS VARIABLES DE CONSUMO " :' 

El consumo de. c~reales en el país es ·función·de la . '- . . -

'distribución ele la población más que del nivel d~ ingreso ya que la 

elasticidad ingre'so de este tipo. de alimentos se ,~.?nsidera sumame~ 

te inelÁstica. Las grandes masas' nacionales de escas.~s recursos, 

tanto campeamos como trabajador e s urbano s, 'dependen del maíz, _ 

el arroz y los frijoles para su, dieta diaria:, ~oncentrándose el con

sumo del arroz en los centros ll:rbanos más que en el campo. La d~ 

manda. para m.aicillo esta formada por dos partes, una para consumo 

humano en tortillas con mezcla. de maíz (zona norte del país) y la. 0-

tra.pa.ra. la fabricación de concentrados para animales. 
' .. ". '. . ~ .. 

'-. 

Dado el grado de concentración del ingreso en el -

:pa.ts, se pu.etie consi.erar como una primera parte de un análisis -

exhaustivo 4e la. demanda de cereales en el país, el cálculo basado 

en la concent;ración demográfica por departamentos. Estas cifras d~ 

ben. s.er a.ftts-tad.&s estacionalmente debido a la influencia que las mi-

¡raciones.. internas de los campesinos dedicados a labores de reco

-lecciQ.u de café y algodón principalmente, tienen sobre el consumo 
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de m.aíz y frijoles. 

En el cuadro 8 se detallan los porcentajes computa

dos de distribución de la población c,on base al censo de población de 

1961 yajustaaos al primero de julio de 1971. El grado de concentraci6n 

urbana permitirá determinar la demanda de arroz, y la inclusión de 

cifras relativas a la demanda industrial del maicillo, unidas con las 

resultantes de a.plicar el criterio de la distribuci6n demográfica arr~ 

ja.rá los datos sobre la demanda de este cereal. Debido a las pocas 
- . , 

aplicacione~ industriales a que se someten los cereales, la tasa de 

crecirnientode su consumo esta determinada básicamente por el cr~ 

cimiento de la poblaciÓn, sin e:mbargo, el desarrollo de etapas agro-

industriales para el maíz y el arroz principalmente, unido a posibles 

exportaciones tanto a mercados del área centro a:mericana como a -

otros pa{aes.. pueden hacer variar estos indices acelerada:mente. 

-. -.... ~. 
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CUADRO 8 

DENSIDAD DEMOGRAFICA y PRODUCCION DE CEREALES POR 
DEPARTAMENTO 

************************************************************** 
Departamento Pobla Maíz 

ción-
Maicillo Arroz Frijoles 

*******************************.:c****************************** 
Ahuachapán 5.1% 8.1 10.7 16.0 3.2 
Santa Ana 10.4 8.3 7.8 5.0 12.5 
Sonsonate 6,,6 7.2 4.7 4.0 5.2 

SUB-TOTAL 22.1 23.6 23.2 25.0 20.9 

Chala ten.amio 5.1 6.3 10.9 3.0 5.2 
La Lihertaa 8.1 11.5 .5.0 9.0 39.2 
San Salva.tior 18.5 6.1 .1. 5 3.0 4.1 
Cuscatlán 4.4 . 4~1 3.9 4.0 4.5 
La Paz 5.3 8.1 3~7 21.6 4.4 
Cabañas: 3.7 2.4· 6.6 3.4 4.9 
San. Yic.e:n.te 4.4 5.3 5.6 11.0 4.5 

SUB-TOTAL 48.4 43.8 37.2 55.0 66.7 

U$ulután 8.3 12.9 9.4 14.0 4.0 

:;n~1 9.3 . 9.8 10.5 3.0 6.0 
4.7 .3.5 -7.1 1.0 1.5 

La. U~ 6.1 6 0 3 12.6 2.0 1.0 
Sl:Di.l-TOTAL 28.5 32.5 39 •. 6 20.0 12.5 

T O 1".A.l.. 100.0 100.0 100.0. 100.0 100.0 
****~*********************************************** 
FUENT.B1 l:)ir.-:cióu General de Economía Agropecuaria 

Promedios de 4 años 1960 - 1965 
El Salvacior en Cifras - 1966. 

Los centros de consumo y producci6n de cereales en 

el pah •• ~añ. unido por un sistema adecuado de vías de com~ 

nicaci&tt:.-.lc:tta1 cC'j:lsiste en una red ferroviaria y una red de carret~ 

ras y dtm:i". .. transitab1es en todo tiempo. La red ferroviaria com

prend..e 1&8: v1l\.a de cioa empresas: el Ferrocarril de El SalVJldor de -

propieÜli. nacional y los Ferrocarriles Internacionales d~ Centro Amé 

rica (meA.) •• pr-opi~ad. extranjera. El ferrocarril atraviesa' el país 

de orient. a poniente partiendo del puerto de Cutuco, conectando las 
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las principales ciud.ades de la zona costera de la República: La Uni6n 

San Miguel, Usulután, Zacatecoluca y San Salvador. En San Salvador 

el sistema ferroviario se bifurca hacia Acajutla y Santa Ana, -con c~ 

nexiones con los ferrocarriles de Guatemala, y el puei'to de Matías 

de Gálvez en la costa atlántica de dicho país. 

Las principales carreteras salvadoreñas recorren al paÍs 

sobre su eje horizontal, de este a oeste, constituyendo lo que se lla-

ma la Carretera Interamericana y la Carretera .del Litoral. La exi~ 

tencia de caminos de alimentaci6n a estas carreteras, los cuales co 

rren vertica.bnente a ellas, establecen centros de polarizaci6n hacia 

los cuales fluye naturahnente los productos agrícolas. Por ejemplo, 

la producción del norte del departamento de Santa ,Ana, norte del de

partam.ento de Ahuachapán fluye hacia la ciudad de Santa Ana, en ta!: 

to que la del clepartament-o de Chalatenango lo hace hacia San Salva--

dor. Caso similar sucede con la producción de Morazán y norte de -

la Uni6n que tienden hacia San Miguel. 

Es- evidente la necesidad de construir una carretera par~ 

lela a.1as dos antes mencionadas, que recorra la zona norte del país, 

contribuyerulo a mejorar las facilidades de transpor~e de los produ<;.. 

tos d.e dicha. regi6n hacia los. centros de consumo. 
! 

VARIABLE PRECIO 

ANALISIS DE LAS VARIAB LES FINANCIERAS 

La. principal variable financiera que afecta el mercado de 

cereales en el país son los precios, no sólo por la.s variables esta-
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cionales ae caGa a.ño, sino por las variaciones cic1ícas que afectan 
, . 

la. oferta total tie granos en.períodos más o menos largos. Daclo que 

la producción ele cereales se encuentra en manos de pequeños agri-

cultores (eu&iro 4, Cap. 1) la característica de competencia pura -

puei.edi~se fácilmente. La producción esta determinada pOr 

la. reacd.6a.e los productores ante cambio en los precios del perío 

do anterior, pues'estos hacen sus planes de producción basados en 

el supueat •• e que tales precios se m.antendrán en el mercado y que 

s.u volDm_.e proc1ucción no tendrá efecto en e1.mercado, Por otra 

parte, las ~acte:r{sticas genéticas de los cultivos no perm.iten ~ 

cer ajustes \Ul.& vez efectuada la siembra, por 10 que toda reacción 

d..e 10jJ &gX'iatltores .se manifiesta en el siguient~ período, resultando 

en el conscitio teorema d.e la telaraña en el cual se explican las int!:. 

.racciellea.de"w e1a.sticidades de la oferta y la demanda d.e produc-

tos a.g~: (.Flores 196~}. 

Tal caracteri'stica" es fácilmente identificable en la estruc 

tu&. 4.e pr"4Ml:ucci6nd.e cereales en El Salvador, analizando la infor

lIDlLd.ó.n. w cu.airo 9, en el cual se notan las fluctuaciones aufricla.s 

PQi" e1&-. s:cembr.a.d.a. de cada cultivo básico en respue-s-ta. a las 

flltctua.c~ . .t. precios al por mayor. 
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CUADRO 9 

VARIACIONES EN LAS AREAS CULTIVADAS DE CEREALES 

AÑO 
AGRICOLA 

1961 - 62 
1962 - -63 
1963 - 64 
1964 - 65 
1965 - 66 
1966 - 67 
1961' - 68 
1968 - 69 

MAIZ 

100.0 
127.4 
87.3 
96.0 

116.5 
107.6 
92.4 

104.1 

MAICILLO 

100.0 
106.9 

n/a 
82.9 

127.5 
96.9 
96.5 

109.5 

ARROZ 

100.0 
122.1 
78.8 

172.9 
89.4 

149.1 
141. 95 
97.5 

FRIJOLES 

100.0 
153.2 
84.4 
77.0 

110.0 
112.4 
107.5 
111.6 

Indices corridos. FUENTE: Direcci6n General de Econ. Agropecuaria 

CUADRO-lO-

INDICES DE PRECIOS AL POR MAYOR 

Año Maíz Maicillo Arroz Frijoles 

1962 107.5 n/a 114.7 89.3 
1963 96.2 n 97.7 105.4 
1964 106.4 11 97.2 109.6 
1965 105.8 11 101.8 94.7 
1966 79~6 11 108.2 101 ~ O 
1967 124.6 11 94.7 133.6 -

Indices corridos. FUENTE:-_G.oNAPLAN 1968. n/a no disponible 
.' -

En 1962 el precio del maíz había subido en comparaci6n COl 

el precia .el año anterior, por 10 que los agricultores decidieron a'::.. 

mentar- el área cultivada (127.4), pero el efecto de esa mayor cose

cha fue. una red.u.c.ci6n del precio en 1963 (96.2). 10 que contrajo la s~ 

perliciedUicad.a. a cultivo de maíz en el siguiente año (87.3) con el 

resulta".4e una. ligera mejoría en el nivel de precios al por mayor 
, [/ 1;'oi'h1Iif~:S9Jfb~réntesis son los indices descritos en los cua--
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La Cemparacién c@rre1ativa de las cifras de les otros -

·cultives permitirá determinar la misma reacción del agricultor h!:, 

cia las va.riacienes en l~s precios. 

C.nsiderande esta. característica del cultive de cerea-

les en el país censiderames cenveniente el establecer las institu-

cienes que permitan mantener un ritmo estable de preducción como 

medida necesaria para asegurar el ingreso de les pequefíes agricu..!:, 

teres que se dedican a explotar' esta actividad. 

ANALISIS DE LAS VARIABLES DE POLITICA COMERCIAL 

La. única institución que en el país esta dedicada exc1usi 

vam.ente a la fermu1acién y 'aplicación de programas y pelíticas a

gra.rias directamente relacionadas con los cereales es el Instituto-' 

Regulader de Abastecimientos (IRA). Su función principal consis':' 

te en adeptar medidas tendientes a alcanzar la estabilización de -

les precies en el mercade, evitando tanto el alza inmederada que 

afecta a le. censumideres cemo la baja excesiva que dafía a los -

producteres . 

Para alcanzar este objetivo el IRA mantiene en sus bo

degas existencias de maíz, arro,z y frijoles, los cuales vende a -

precies que son cenecides por todss los consumidores ~tilizando -

una red de detallistas en tedo el país. También anuncia cen anti

cipacién al inicio de la temporada agrícola, los precios a los cua-
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les adquirirá parte de la producción nacional, en un volumen que 

considera suficiente para llenar su cometido de estabilizar los --

precios en el mercado. 

No existe un criterio definido acerca de que volumen --

parcial de la cosecha total del país 'para cada tipo de grano debe 

adquirir el mA, para mantener estables los precios; personas ente!: 

didas relacionadas con esta institución y con el Banco Centroameri-

cano de Integracibn Econbmica, consideran que entr e un 18% y un -

20% será suficiente. Sin em.bargo, las series estadísticas hasta 

1967 indican que los volÚnl.enes adquiridos por el IRA han sido muy 

inferioreS. a. tales promedios. 

CUADRO II 

IRA. COMPRAS LOCALES COMO PORCENTAJE DE LA PRODUCCION 
NACIONAL 

Afio Maíz 

1956 4.6 % 
1957 4.6 
195.8 0.3 
1959 9.9 
1960 3.8 
1961 14.3 
1962 2.7 
1963 0.5 
1964 0.9 
1965 3.6 
1966 1.2 
i967 3.3 

Arroz 

1.3% 

1.4 
17.4 

Frijoles. 

0.1 % 
0.5 
0.9 

... 
5.6 

4.2 
0.2 
5.6 

FUENTE: Deputam.ento de Estudios EspE;lcla1es IRA (KSU 1969). 
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De lo a.ntes expuesto puede deducirse que el objetivo'-

principal d.el IRA es el mantenimiento de un nivel de precios que -

se considera. a.d.ecuado, para 10 cual adquiere cantidades de cere~ 

les de prod.ucci6n nacional y realiza las importaciones nec.esarias 

para cubr.ir la. difer~ncia entre la oferta y la demanda nacional. -

Como no pretende establecer programas que tiendan a la expansi6n 

de la producción, su capacidad de almacenamiento es sum.amente 

limitada no alcanzando a cubrir ni el 10% de la producci6n anual 

de cereales del país. 

Tal como afirmamos anteriormente, las facilidades de 

almacenamiento de cereales en el 'país no son suficientes, para -

apoyar efectivamente un programa de expansi6n de la producci6n 

agrícola. siendo notoria la escasa capacidad de almacenaje dispo 

nible en la zona occidental del país. 
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C U A D RO 12. 

FACILIDADES PARA EL ALMACENAJE DE CEREALES EN EL 
SALVADOR 

Institución Ir. Capacidad Zona Zona 'Zona 
Loca1izaci n Quintales Central Oriental Occidental 

m.A ---- .. - . 
San Martín 437.500 437.500 
El Coro 30.000 30.000 
Stgo. Nonualeo 15.000 15.000 
Soyapango 40.000 40.000 
El Matazano 1/ 60.000 60.000 
Usulután - 120.000 120.000 
Usulután 275.000 275.000 

CAJAS DE .CREDITO 
Chalehuapa. 2.000 2.000 
San Jullán 2.000 2.000 
Izaleo 3.000 3.000 
CbuI.a&bce .6.000 ,6.000 
Quezaltepeque 600 600 
Colón 8.000 8.000 
San Vicente 8.000 8.000 
Stgo. Nonualco 7.000 7.000 
San Miguel 5.000 5.000 

BANCO ·HIPOTECA-
RIO 

SanMipel 174.000 174.000 

TOTAL 1.193.100 612.000 574.000 7 ~OOO' 

. _______ n.- _ '--. __ 

1/ UtiH7.a40 únicamente para almacenar arroz para exportaci6n. 
FUENTE:lRA, Cajas de Crédito, Banco Hipotecario (KSU 1969). 

No puecie afirmarse que existe en el país una polÍtica de 

fom.ento tie las exportaciones de cereales. En varias ocasiones se 

han expo'l"tatlo, principalmente a los parses del Mercado Común, -

cantid.a.ci.e-s d.e alguna consideración de arroz, maíz y el inteream-

bio de frljoles que existe con Guatemala, mantiene un comer cio --

bastante adivO-, sin embargo, la falta de facilidades de almacena 
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je constituye un obstáculo a l~ creación de un comercio continúo 

de cereales que fomente la expansión de la producción agrícola. 

en el paÍs. En el próximo Capítulo analizaremos la organiza--

ción del Sistema Nacional de Almacenaje que se propone como 92-

ludón.a los problemas descritos con anterioridad, y cuyo objeti

vo será propiciar la expansión agrícola, representada por la pr2-

ducción de maíz, arroz, frijoles y maicillo, como base a los pr~ 

gram.as de desarrollo nacional. 
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CAPITULO III 

LA REESTR UCTURACION DEL SISTEMA DE ALMACENAJE 

Una. reestructuración del sistema de almacenaje descrito 

en los capítulos anteriores debe responder a las necesidades actua

les y a las futuras del país, que resulten de la aplicacien de políti

cas de fomente agrícola que ponga en efecto el Gobierno. Al mismo 

tiempo debe tomar en cuenta la realidad de nuestras estructuras de 

preduccien y comercialización, de tenencia de la tierra, así como 

la.s medificacionesque reciban como resultado de la aplicación de 

nueva 1egislacién, y por la influencia que instituciones como las -

descritas en este trabajo tengan sobre ellas. 

El primer problema a resolver en el proceso de rees

tructuracien del sistema de almacenaje consiste en determinar la 

orientaci'n que se le daría al nuevo complejo, entendiéndose por 

orientaci~ el significade de esta palabra dentro de la te.ría eco

nemica de la localizacien; es decir si las facilidades estarán orien 

tadas ha.da la producción, el censu:mo, o serán intermedias. 

En un país relativamente pequeño como el nuestro ta:1 di.! 

tinci'n puede carecer de la significación económica que tiene en un 

país más extenso, o si considerarámos el área centroamericana -

en· su conjunto. La funcién determinante para la solucien de este 

problema. lo constituyen el sistema de transporte y los servicios 

periféricos que el sistema de almacenaje ofrezca a los agriculto

res. 
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Servicios periféricos son aquellos relacionados directa 

mente con el alm.acenaje de cereales y que contribuyen a facilita.r 

ya sea su conservación o su mercadeo, por ejemplo: servicios de 

secado de granos, de fumigaci6n, clasificación, limpieza, control 

de plagas, extensión de certificados de depósitos, etc. La eficie~ 

cia con que tales servicios sean susceptibles de ser proporciona

dos a nivel de agricultor individual, determinará la preferencia. de 

este para usar o no las facilidades del complejo de almacenaJe, lo 

que estará determinado por las economías de escala en las instala 

ciones requeridas. 

La. producción total de cereales del país será consumi 

da en tres estratos fácilm.ente distinguibles:_ 

a) Una parte que corresponde a satisfacer las necesida

des propias del agricultor y su familia; esta porción se guarda en 

la finca y su volumen es más o menos constante durante un período 

largo de tiempo. 

b) Una parte que es utilizada en satisfacer las necesida 

des de los grupos cercanos a los centros de producción, especial 

mente para la alilnentación de los campesinos asalariados que l~ 

boran en las fincas circundantes. 

c) La Últilna porción que es por si la más importante 

por su volumen, se mueve hacia los centros de consumo masivo; 

este es e1volumen que adqUieren los intermediarios aprovechando 

_ la -De'cesifilad. de liquidez del agricultor, y con el cual realizan su 

ganancia '. p?r su participación en el mer cadeo de tales granos. 
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Es el voluznen de cereal que necesita disponer de facilidades de al 

macenaje J tanto para asegurar el suministro a los consum.idores 

corno para organizar el sistema de crédito con garant!a. de tales 

existencias. 

La. proporción correspondiente a las etapas descritas a~ 

tes, esdis.tinta para .~ada tipo de cereal. En general podemos est!. 

mar que en el ca.so del maíz un 15% será consumido' en la finca, un 

20% por 108 grupos a1edafíos al centro de producción y un 650/0 se -

moverá hacla los grandes centros de consumo, habiendo un pequ~ 

tio volutnen que retorna hacia los centros de producCión un poco -

antes. 4e la recolección de la siguiente cosecha. El arroz casi todo 

es vend;.~ en 108 grandes centros de consumo, pues nuestro agri-

cultor o campesino no tiene su dieta basada en este cereal. 

Dada. la concentración de producción de los frijoles en 

unciepartam.-ento, La. Libertad con el 39% (cuadro 7, Cap. lI), es..; 

tos tienen. vn m'Ovilniento hacia los centros de consum.o mayor que 

el Ul m.a!s. pu.es. incluyen flujos hacia las tres categorías de con

a~_~uad.os antes. La producción de maicillo se distribuye 

u:n~~ a.ependiemio de la zona del país; en la zona nororie.,E-
~. 

tal., U1150I_'S eonsumiClo por ias categorías a y b, mientras que en 

el resto 4.«t pata. casi e1100% es vendido a los fabricantes de con--

Un s:iatema de almacenaje orientado hacia la producción 
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comprendería una. proliferación de pequeffos silos en cad.a propie-

dad agrícola (minifundio y minialmacenamiento), en los cuales se 

guarci.a.rÚl..n los productos del agricultor individual. La primera di 

ficultad COD. este sistema es el número de unidades de almacena--

miento requerid.as, y segundo, que no se aprovecharían las econo-

mías de eaca1a que un tamaño óptimo permitiría de los servicios -

necesarios en el proceso de almacenaje de granos, tales como se-

cado, fumigación, etc. 

Tiene también el defecto de obligar al agricultor a ~ 

tener en su poder los inventarios, y aunque estos pudieran pigno-

rarse -c'On una institución de crédito, la supervisión de tal sistema 

de crWl.to ser!adUícU y sumamente onerosa si se quiere mante--

ner un.. aaecuado control sobre la prenda. Dicho sistema de a1mac~ 

naje m.a.ntenir!a. intacta la actual estructura de comercia.liza.ción de 

cer~. permitiendo que el agricultor dependa de los intermedia

rios ~tii.aponer d.e su cosecha en el mercado. Básicam.ente en 

girÍa ma..yores inversiones sin una mejora correspondiente en el -

El voluInen crítico de cereales a almacenar ea el que se 

·u~ p&:ra 10\8: grancies centros de consumo, por 10 que en nues-

tra opiu:i6a los co.mplejos de almacenaje deben localizaree cerca. -

U la.:&a. consumi4ioras de tal manera que sea poaiDle- tliafrutar 

de-·la. .. ec:et.lon:dá. de escala. Es decir, creemos que el mtem.a d.,! 

lH~ 'e-.~ oriuta4.o hacia el consumo. 
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En t~rm.inos generales podemos considerar que es nece 

sario proveer de almacenaje a un 65% del total de la cosecha de -

maíz, a un 900/0 del total de la cosecha de arroz, un 700/. del total 

de la de frijoles, y considerando que el maicillo lo usan lo~ fabri 

cantes. de concentrados quienes disponen de facilidades de almac!:, 

naje, únicamente se necesita espacio para un 40% del total de pr.2 

ducción de este cereal. Estas cifras se entiende corresponden a. 

los volÚlnenes producidos p<?r la cosecha más importante de las 

varias que se obtienen en el país de conformidad con los detalles 

de las épocas de siembra y recolección en el Capítulo ll. 

LOCALIZACION DE LOS COMPLEJOS DE ALMACENAJE 

1) ZONA. OCCIDENTAL 
******************* 

Basándonos en la distribución de la densidad denlográ 
, -

fiea. y cie la producción de cereales (cuadro 8, Cap. IT), la zona 

occid.ental esta casi equilibrada en su oferta y demanda de granos: 

22~ de la pobla.ción y 24% de la producción de maíz, 23% de la pr~ 

ducción. de-maicUlo, 25% de la producción de arroz y 21% de la -

prod.ucciÓlLd.e frijoles; sin embargo, sólo cuenta con 7000 qq de c~ 

paclJiaQ de almacenaje. 

El amnisis de la distribución de la~ vías de comnnica--

ción en dic:ha. z~na, nos permite identificar dos centros de polari-

zaci6n hada los cuales fluye la producción, uno es la ciudad de -

. Santa.. Ana.. que concentra la producción de la zona norte de Ahua--
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cha.I*ll; su" Cs.ntro y norte de Santa Ana? y nor-occidenta1 de La 

Libe.rta4: y 4.08. la d.u.d.ad de Sonsonate hacia donde tiende la pro

du.c:ei6n.4..e la. zona. sur- de Ahuachapán, todo el departamento de So~ 

so.na.te y Sttt'-oceid..ente de La Libertad; con miras a cubrir f~turas 

expo%ta~s, el comPlejo de almacenaje ~e deberá conatruir en 

l:a~~deAcajut1a, muy cercana a Sonsonate. 

De .a.auerd.o con las distribuciones de necesidades de alma 

c~e per tipo de cultivo indicadas antes, la capacidad de a1m.ace~ 

je·4.e caáa. . .complejo localizado en esta zona s.ería como sigue: 

CEREAL 

Qa,padl1alll A~ 

·~,TOTAL· 

, . 

CUADRO 13 

Total Santa Ana Acajutla 
Volúm.enes en quintales de 46 Kilogramos 

720.000 
145.000 

':45.000 
175.000 

7.000 

].092.000 

420.000 
85.000 
30.000 

100.000 

635.000 

300.000 
60.000 
15.000 
75.000 

450.000 

%}ZONA CENTRAL 
**************** 

La. sana. central es.ta dominada por la ciudad de San Sal-

~, capital4e.la República, donde viven aproximadamente el -

1~ U la.. .JObla4i6n 4.el pals; básicamente es importadora neta de 

,:tn:álz •. ~. y. maicillo s en~ndo frijoles a las. otras zonas !l. 
Piu ... m. __ .. ·4.omie están localizadas la mayor capacidad ins-

. : ztLi~lé'fijñiüñla6n d.e la. capacidad de almacenaje de frijol se 
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1;alada de facUida4es de almacenaje, representando un 70% las que 

son propiedad del IRA, situadas en San Martín. 

El análisis físico de la zona central revela dos centros 

de po4Lrización localizados en San Salvador y Zacatecoluca. Hacia 

San Salvador fluye la producci6n de los departamentos de La Libe!, 

tad, Chalatenango, San Salvador, Cuscatlán y Cabañas; hacia Zac~ 

te c.oluca , la producción de los departamentos de San Vicente y La -

Paz, au.nque parte de ella también se dirija a San Salvador. 

Considerando que San Mart!n se encuentra sum.amente -

cer"ca de' San Salvador, y que ya existen facilidades de ahnacenaje 

en. aque11ugar, con el fin de evitar duplicidad de administraci6n, 

convendría. construir las nuevas instalaciones adyacentes a las ac-

tuales, si acaso' fuera posible expandir dicho comp1ejo.-

biii en el volum.en de consum.o , pero una medida más exacta debe 
incluir ajus.tes para reflejar variaciones en la preferencia de los -
consuniiciores con respecto :ll frijol negro, que se consum.e princi 
palmenteene.l ~ampo y frijol rojo se prefiere en la ciudad. -
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El an{1isis de necesidades de al.m.acenaje por clase de 

cultivoa.:t"l:'oja las. siguientes capacidades para cada com.plejo: 

C U A D RO 14 

CAPACIDAD DE CADA COMPLEJO DE ALMACENAJE - ZONA CEN 

CEREAL 

MAIZ 
ARROZ 
FRIJOLES 
MAICILLO 

SUb-Total 

Capacidad Actual 

Capacidad. Aücional 

ZONA ORIENTAL 

TRAL . 

Total San Martín Zacatecoluca 
Vo1'Úm:enes en quintales de 46 Kgs. 

1.500.000 
300.000 
100.000 
350.000 

2.250.000 

580.000-

1.670.000 

1.000.000 
200.000 

65.000 
250.000 

1.515.000 

580.000-

935.000 

500.000 
100.000 
35.000 

100.000 

735.000 

735.000 

En la z.ona o~nta1 existen dos centros hacia los que tien

dala prociucci~de esa zona, los cuales son San Miguel y Usu1ut~n, 

~ien4o'en ambo·s i.ri.s.talaciones de almacenaje. La capacidad esti-
.;-.Jf 

m_a deea.aa com.plejo es como sigue: 

C U A:Ó R O 15 

CA.PAQ:l:lAD DE CÁDA COMPLEJO DE ALMACENAJE - ZONA 
ORIENTAL 

CEREAL Total San Miguel Usulután 
Vo1Útnenes en quintales de 46 Kgs. 

MAIZ 900.000 300 .. 000 600.000 

.AJn\OZ 180.000 60.000 120.000 

.FlU:JO~ 60.000 20.000 40.000 

MA::r;ClLlD 210.000 70.000 140.000 
$Ub:-Total . 1.350.000 450.000 900.000 

"k 'Méos ~~Actual 574.000- 179.000- 295.000-
C;a.,a.~. Aclicional 776.000 271.000 605.000 
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CUADRO 16 

COMPUTO DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAJE 

MAIZ ARROZ FRIJOL MAICILLO 

ProQucción estim.ada 7.000.000 750.000 500.000 3.000.000 
0/0 Cosecha importante 65 85 60 60 
Volumen en quintales 4.500.000 650.000 300.000 1.800.000 
0/0 a centros consumo 65 90 70 40 
Volumen en quintales 3.000.000 575~000 ·200.000 700.000 

ZONA OCCIDENTAL 

******************* 0/0 Consumo 24 24 24 24 
Volumen almacenar 720.000 145.000 45.000 175.000 

0/0 Santa Ana 15 15 15 15 
Volumen quintales 420.000 85.000 30.000 100.000 

% Acajutla 9 9 9 9 
Volumen Quintales 300.000 60.000 15.000 75.000 

ZONA CENTRAL 

**************** 0/0 Consum.o 50 50 50 50 
Volumen almacenar 1. 500.000 300.000 100.000 350.00C 

% San Martín Is~ s. 33 33 33 33 
Volumen quintales i .. ooo.oOO 200.000 65.000 250.00( 

% Zacateco1uca 17 17 17 17 
Volumen quintales. 500 0 000 100.000 35.000 100.00( 

ZONA ORIENTAL 

***************** 0/0 Consumo 26 26 26 26 
Volumen almacenar 900.000 180.000 60.000 210.00( 

0/0 San Miguel ]1 11 11 11 
Volumen quintales 300.000 60.000 20.000 70.00 

% Us.ulután 15 15 15 15 
Volum.en quintales 600.000 120.000 40.000 140.00 

\. 

*****************************>:'***>:'****************':<************, 
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LOS SERVICIOS PERIFERICOS DEL SISTEMA DE ALMACENAJE 

Muchos economistas que han estudiado el problema de la 

instalación de un sistema moderno de almacenamiento de grano ca.!.. 

culan que este se justifica cuando el costo por unidad almacenada no 

es m.ayor que la variaciSn d~ precios entre la época de recolección 

y la disposición final del grano en el mer cado. Tal opinibn no toma 

en cuenta que existen otros costos adicionales que reducen el ingre

so del agricultor y que un sistema eficiente de almacenamiento los 

elim.inar!a, pudiendo este pagarse, aunque sea en parte, con el va

lor de 'tales economras. 

Entre estas se encuentran la eliminación de pérdidas -

por dafios causados por pájaros, roedores, insectos y hongos. 

Los productos almacenados han sufrido siempre el ataque 

de las plagas, las cuales reducen su volumen o afectan su valor en 

el m.ercado, con las consecuentes pérdidas de ingreso para el agri 

cultor. Ta les pérdidas son directamente proporcionales a la dura

ción del período de a1m.acenaje, y son afectadas por las condiciones 

en que tales productos se mantengan. El problema de proteger los 

cereales durante el perrodo que media entre la recoleccibn y su con 

sum.o es determinante. de la cantidad de alimentos de que un pars -

puedadi,sponer en un momento dado, ya que condiciones inadecua

das de ~acenamiento pueden destruir totalmente las reservas 

alim.enticias .. 

Entre los organismos directamente responsables de los 

'. 
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daños que sufren los productos almacenados se encuentran insectos, 

acaros, roedores, bacterias y hongos, siendo los tres primeros los 

que atacan más frecuentemente a los cereales almacenados, en ta::. 

to que los Últimos se encuentran más asociados con condiciones an

tihigiénicas de almacenaje o con una preparación inadecuada de los 

granos antes de ensilarlos. 

La. capacidad de un si.stema de almacenaje para reducir 

los grados de iÍúestación estará sup~ditada a las condiciones imp~ 

):"a..ntes en los centros de producción: cereales que sean producidos 

y almac~nados por periodos más o menos largos en las fincas, y 

luego tr'ansportados a los. centros de almacenaje, pueden conta

mi:q.a.r fácilmente los inventarios, c~nvirtiendo todo el sistema de 

almacenaje en un foco d~ infestación. De aquí la importancia que 

tiene el que los granos sean transportados a los silos en el menor 

tiem.po posible desde el momento en que se encuentran en condici~ 

nes: eSptimas de recolección, para 10 cual es necesario disponer de 

la capacidad de almacenaje suficiente. 

No hay duda que las pérdidas ocasionadas por las causas 

antes des.critas son costos reales para los agricultores, los cuales 

pueden servir para financiar el establecimiento de un sistema mo

derno de.a.hnacenaje, pero también es necesario establecer un pr.2 

gra:m.a. de control de plagas que reduzca su efecto en los siguientes 

nivele·s.: 

* Niyel de productor para evitar la contaminación de -



(57) 

todos los granos almacenados en el sistema. La entrega pronta de 

su cosecha facilita gran.demente este control. 

. *Nivel del sistema nacional de almacenaje, el cual debe 

contar con programas adecuados para asegurar la conservaci¿)n de 

las ~stencias por periodos más o menos largos de tiempo. 

*Nivel de distribución para el consumo nacional, el cual 

es relativam.ente poco im.portante debido a la continúa reposición de 

inventarios que hacen los detallistas o 

" Nivel de exportación, ya que la mayoría de países im-

portadores. pueden establecer reglamentos exigiendo que los produ5:., 

tos se encuentren libres de contaminacióno 

FACILIDADES PARA EL SECADO DE LOS GRANOS 

Parte inseparable del sistema de almacenaje es la exis-

tencia de facilidades adecuadas para secal' los granos antes de su 

ensilaje. Cuando se cosechan, los cereales co~tienen un alto por-

centaje d.e hUlD.edad, agua, el cual es necesario reducir a niveles 

norm.ales, no sólo para evitar la acción de las bacterias y. hongos, 

sino para evitar daños a las mismas instalaciones de almacenaje. 

La m.ayor:la de. las instalaciones modernas cuentan con sistemas 

autom.áticos de control de temperatura y humedad de los cereales. 

El sistema. de almacenaje debe estar en condiciones de 
. . 

clasificar los cereales de tal manera que sea posible organizar el 

mercadeo de los mismos en base a especificaciones conocidas de 

antem.ano. 
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CAPITULO IV 

ORGANIZACION DEL SISTEMA NACIONAL DE ALMACENAJE 

Lo~' objetivos de polÍtica agrícola con relación a los ce

.reales deben ser dos: primero, aum.entar la produccién de los mi.! 

mes para mejorar la dieta alimenticia de la pob1ac:ión, suplir la ma 

'yer demanda 6lriginada por el crecimiento demográfice y buscar nu~ 

vos rubros de exportación. Segundo, estabilizar los precios inter -

n.s de les granos básicos; esta última función esta encomendada al 

mA. 

En vista de que existe una relación directa entre la dis-

ponibilidad de almacenaje, los ingresos de los agricultores y el vo-

1um.en de cereales producidos, consideramos al sistema de almace

naje directamente relacionado con el ~bjetivo primero: aum.entar la 

producci'n de cereales, .en el país. Debido a la función altamente té~ 

mca y especializada que prestará a los agric ultores, ya que ademáe 

de la operación de los silos también ofrecerá servicios de secado, 

fumigaci'n, c1asificaci'n y emisión de certificados de depósito, -

·consideram.os es necesaria la fundación de un ente autónemo que se 

enca.rgue de su administración. 

Indudablemente, si la iniciativa privada decidiera efec

tua.r las inversiones necesarias para establecer el sistema de al

macenaje, tal ente autónomo que se entiende estatal no sería ne

cesa.ri.. Sin em.bargo, considerando que el interés secial exige -

que tales servicios de a.lmacenaje de granos sean prestados a los 
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agricultores J aÚn cuando en los primeros años de operación, las -

tarifas establecidas no permitan recobrar la totalidad de gastos, d~ 

bid o ~ volum.en reducido de operación, considerarnos que la Única 

posibilidad inem.diata es la de organizar este sistema corno un ente 

autó.nom.o estatal, cuya administración estará encomendada a una -

Junta Directiva com.puesta por representantes del Ministerio de Agri 

cultura y Ganadería, del Ministerio de Economía, de la Secretaría 

de planificáción E~on6m.ica, de los Bancos Central de Reserva e Hi 

potecario, Asociaciones de Productores de Cereales y Asociacio-

nes de Com.erciantes de Cereales. 

La funci6n del grupo directivo será establecer las po1{ti 

cas de corto, m.ediano y largo plazo a ser desarrolladas por la ins 

titución, as! com.o de su :coordinación con los objetivos generales 

pretendidos por el Gobierno Central, especialmente en 10 referen

te a materias relacionadas con la producci6n, distribución, merca 

deo e investigación cientÍfica de los cereales. 

La inclusión dentro de la Junta Directiva de represen

~tes d.e los Bancos Central de Reserva e Hipotecario, permiti

r!a. una. coordina.ción m.ás eficiente de las políticas crediticias re

lacionadas con los agricultores dedicados a producir cereales, y 

también contribuiría a que el Sistem.a de Almacenaje adoptara las 

medidas. que contribuyeran a facilitar la aplicación de tales polÍ

ticas . en.:el paÍs. 
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Responsable ante la Junta Directiva por los resultados de 

la operacibn del Sistema será el Gerente, quien estará auxiliado por 

los JefeS" de Departamentos especializados, entre 10-8 cuales se en-

contrarán: 

*Departarnento de Estudios Agrícola-Econ6micos que efe~ 

tuará la evaluaci6n, análisis y proyecciones relacionadas con la pro 

duccibn, distribuci6n, consumo y necesidades de crédito y alrnace-

naje de los granos básicos en el país. 

*Departarnento de Operaciones, responsable del planea 

miento, diseño, construcción y mantenll . .:liento de todas las facili-

dades f~icas del Sistema, tomando como base los estudios y proye~ 

ciones hechas por el Departamento de Estudios Agrícola-Econbmi--

cos. 

*Departarnentp Comercial, responsable de las relaciones 

con los usuarios del Sistema, del establecimiento de las tarifas ade 

cuadas para cada uno de los servicios ofrecidos, así corno de la e-

misibn de los· certificados de depósitos que garanticen a los usua--

rios la propiedad y libre disposici6n de los cereales depositados en 

el Sistema o 

*Departarnento de Tesorería, responsable del manejo de 

108 fondos. necesarios para la instalaci6n y operación adecuados para 

ga.rantizar el manejo adecuado de dichos fondos. También preparará 

los preaupuestos, consolidando con los presentados por los otros de 

parta.rn.en.tos de la Ínstituci6n. 
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El Sistema Nacional de Almacenaje absorberá aquellas 

actiYid.a.cl •• que actualmente son desarrolladas por el IRA y que se -

encuen1::ran cientro de las funciones normales encomendadas al Sis-

tetna.. La. funci6n de actuar como organismo regulador yestabili

zador de precios continuará siendo responsabilidad del IRA, el -

cual de'betLa-eguir-actuando en el mercado como comprador y ve,E

dedOl" de úlihna. instancia para mantener un nivel adecuado de pr~ 

~. qtle: gara.ntice un retorno conveniente al productor y asegure el 

slltrrh:dstro de alimentos a precios razonables al consumidor. 

EllRA utilizar-á las facilidades de almacenamiento del 

SbttelDa p&l"& guardar los cereales que adquiera en el mercado na

el_Da! e m. que importe para cubrir d~ficits de producción interna. 



CAPITULO V 

LA BOLSA DE CEREALES 
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Uno de los mayores incentivos que puede tener el agricul 

tor para aumentar la produccibn de cereales lo constit,:-ye la pers

pectiva de un precio adecuado que le permita recobrar su inversibn 

y hacer un beneficio razonable; sin embargo, debido a la organiza

cibn actual del mercádeo de granos básicos en el país esta condi-

ción no existe, sie~do todo 10 contrario, ya que durante las épocas 

de recoleccibn de las cosechas los granos sufren una baja excesiva 

en sus precios, con fluctuaciones hasta del 20%, ocasionando pérdi 

das al e~presar.io agrícolao Tal condicibn es fácilmente identificada 

al ana1i.zar las figuras 5, 6, 7 Y 8, en las cuales se describe gráfi-

camente el comportamiento de los precios de los cereales durante 

el año, y se demuestra la baja de precios coincidente con las épocas 

de recoleccibn. 

Esta baja de precios es debida más que nada al desorden 

con que se realiza el mercadeo de los cereales, especiahnente oc~ 

sionada. por la falta de almacenaje adecuado y suficiente, y aunque 

la existencia de tales facilidades no eliminaría las fluctuaciones de 

precios. que están determinadas por los altos volúmenes de oferta, 

si las podría reducir a márgenes razonables que permitan al agric~ 

tor m.ejorar sus ingresos y aumentar su produccibn. 

La falta. de información acerca de los precios vigentes 
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en las distintas :'pla.t.as de la RepiÍblica. y el hecho de que los agri--

cultores no están organizados en grupos que les permitan recoger, 

evaluar y hacer éatimados de las condiciones que probablemente e~ 

tarán en.. vigor al m~mento de colocar sus productos en el mercado, 

im.pid~ que realicen los ajustes de produccibn necesarios para ma!: 

tener un nivel e.table,de precios, causando las fluctuaciones de ofer 

ta descritas en los cuadros 9 y 10 del Cap{tulo Il. 

Una f()-~ma de encauzar estas variaciones de precios de 

tal manera: que en lugar de servir de freno constituyan un incentivo 

para que los agricw.tor~s aumenten la produccibn, y al mismo tiem

po proporcionar informacibn acerca de los niveles de precios que el 

m.ercado considera estarán: prevaleciendo cuando estén recole.ctada s 

las futura.s cosechas, es la fundacibn de una bolsa de granos en el 

pa.!s. Esta institución contribuir' también a mejorar la estructura· 

de.comercializacibn d~ cereales, pero su funcionamiento no es posi 

ble sin la existencia de un sistema de almacenaje y c1asificacibn de 
., 

cereales; tnás bien, ambas instituciones se complementan. 

COMO FUNCIONA UNA BOLSA D~ GRANOS 

La. Bolsa de Gr~nos funciona aprovechando las diferencias 

de precios que existen en distintos momentos en el mercado -de cere~ 

les, figuras 7 y 8, describen· gráficamente las flu~t~cionesdépre

dos del arroz y los frijoles ·durante un año calendario t1'pico, unidas 

conla.s apreciaciones personales de los inversionistas acerca de --
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cuan grandes o pequeñas dichas fluctuaciones serán en el futuro, por 

10 cual su mayor volum.en de transacciones se realiza en el mercado 

de UfuturosU., es decir contratos a un precio fijo-para entrega en una 

fecha. futura. También se negocia con. contratos de entrega inmedia-

ta o it spotsU • 

La bolsa es una institución financiera con ade·cuados re--

cursos que le permite negociar con el piÍblico mediante inversiones 

fraccionaIes por parte de este; por ejemplo, es corriente que el in-

ver sionista individual interesado en jugar a la bolsa invierta única-

mente entre e110% y el 20% del valor total de los contratos de gra-

nos que esta comprando,prestándolo la Bolsa el resto con el recaE.. 

go de un mÓdico interés y con garant1a personal y de los granos ---

comprados. De esta manera es posible que modestas sumas de di-

nero sean invertidas en la comercialización de grandes volÚmenes 

de cereales. Los intereses que carga sobre los préstamos, la comJ. 

siónque recibe sobre cada transacción y el valor del registro de los 

contratos son las fuentes de ingreso de la Bolsa de Cereales. 

La base de la negociacibn en la Bolsa de Cereales es el 

contrato, el cual corresponde a una cantidad pre-establecida de ce-

reales de una determinada calidadc En el caso de nuestro país los 

contratos mínimos deben establecerse en cantidades de un mil quin 

tales para el m.aíz y el maicillo, y de quinientos quintales para el -

arroz y los frijoles. El inversionista podrá adquirir uno o varios 

". . 
contra.tos segun sean sus disponibilidades de efectivo o su capaci-
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dad de recibir crédito. 

Todas las transacciones que se hacen en la bolsa son ma 

nejadas por personas debidamente autorizadas y registradas en la 

misma como corredores de bolsa y representar a tercero en las n~ 

gociaciones. Cuando un productor o inversionista desea colocar a -

la venta sus contratos de futuros o spots de cereales, hace los arre 

glos necesarios con el corredor quien se encargará de listarlos en 

la bolsa, indicando el niÍm.ero de contratos ofrecidos, es decir miÍl 

tiplos de las cantidades mínimas establecidas corno base de negoci~ 

ción, el tipo de grano, la fecha de entrega y el precio. Por este ser 

vicio el corredor recibe una comisión mínima autorizada por auto

ridades de la bolsa o 

Cuando un comprador desea adquirir uno o varios contrato¡ 

de cereales, hace arreglos con un corredor de bolsa, quien investiga 

rá la condición crediticia del comprador a fin de determinar si pue

de o no otorgársele crédito, aceptando o rechazando la cuenta. Si la 

cuenta es aceptada, el comprador debe de entregar -al corredor el -

monto dela cobertura mínima necesaria para adquirir el o los con

tratos de granos que aquel desea, firm.ando los documentos legales 

necesarios para garantizar la transacción. A medida que transcurre 

el tiempo el precio de los contratos en la bolsa puede subir, bajar o 

permanecer constante, reflejando las condiciones imperantes en el 

mercado. De conformidad con el resultado del movimiento de los -

precios, el inversionista obtendrá una ganancia o una pérciida cuan 
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do liquide por medio de su corredor los contratos adquiridos, dedu 

ciendo las comisiones de este, los int.ereses del crédito, el costo 

de. alm.a.c enaj e y otros gastos en que pueda haber-incurrido. El a-

tractivo de este tipo d.e negociación 10 constituye el hecho de que d~ 

bido á. que la inversión inicial es fracciona1 el margen de retorno -

sobre la mism.a~ puede convertirse en un porcentaje atractivo aún 

con ligeras variaciones de precios por unidad de granos vendida. 

Cuando los contratos a futuro adquiridos llegan a su fecha 

de entrega. no significa que el inversionista se verá de pronto con -

que tiene en su poder un gran volumen de cereales, los cuales no sa 

be donde va a almacenar, sino que en ese momento debe cubrir la -

totalidad del valor de sus contratos y convertir se en propietario ab

soluto liquidando todos los préstamos que hubiera recibido con garaE 

tla. de los mismos. El inversionista puede colocar sus contratos.en 

el mercado de spots u ofrecerlos en el mercado de futuros, realiza..E

do la pérdida o ganancia resultante o corriendo el riesgo de mejorar 

o emprender su situación. 

COMO SE FORMAN LOS PRECIOS EN LA BOLSA 

En la Bolsa los precios se forman por la inter-re1ación 

de la oferta y la demanda de cereales y el equilibrio que exista en 

el mercado a distintos niveles de ambas independiente de los vo1ú 

menes reales o absolutos que alcancen ambas. Es posible que a~ 

te una oferta cinco veces mayor el nivel de precios no descienda 

debido a que la demanda ha sufrido una expansión originada por au 
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mento de la población y nuevas aplicaéiones agro-industriales de 

lOes cereales. 

El hecho de que exista una bolsa de cereales en el país

no significa que el IRA debe desaparecer, sino que su función se -

vuelve más importante contribuyendo al ordenamiento de las opera

ciones de la Bolsa. El IRA debe continuar anunciando sus precios 

de sustentación pa~a los distintos cereales; estos precios serán t~ 

mados por la Bolsa como una referencia e influenciarán las cotiza 

ciones en la misma, teniendo el agricultor la alternativa de ofrecer 

sus con~.ra.tos en la bolsa o venderlos al IRA, quien deberá continuar 

actuando en el mercado como comprador y vendedor de última ins

tanda en su función de estabilizar los precios. 

PROBLEMAS DE LA OPERACION DE UNA BOLSA DE 

CEREALES 

La fundación de una Bolsa de Cereales en el país es uno 

de los pasos 'más efectivos para establecer e1liderazgo financiero 

en Centro América, ya que eficientemente organizada puede man~ 

ja.r todo el mercado cerealero centroame ricano, aprovechando las 

m.oderna.s comunicaciones instaladas en el área; el teléfono, el t~ 

1ex" el radioteléfono y telégrafo, permitir1an a los corredores de 

bolsa atender las instrucciones de compra o venta de sus respec

tivos clientes en cada país centroamericano; sin embargo, hay v!:. 

rios problemas sumamente serios que dificultan su organización, 

enco,ntrándose entre ellos los siguientes: 
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1) La falta de un sistema eficiente de almacenaje de cere~ 

les que facilite la clasificaci6n de las distintas' calidades de cerea-

les producidas, de tal manera que sea· posible negociar a base de e~ 

pecificaciones conocidas por pl'oductores y compradores, disponié~ 

dose de una referencia imparcial para resolver dudas acerca de las 

clases de cereales contratadas y/o entregadas. 

2) El alto porcentaje de la producción de cereales que esta 

en :manos. de pequeños agricultores (Cuadro IV, Cap. 1), 10 que difi

culta la negociación por contratos de un volumen pre-establecido ya 

. que mái? del 50% de la producci6n se encuentra en manos de indivi

duos que producen entre 20 quintales y 500 quintales. Probablemen 

te la bolsa ·de granos ofrecería un incentivo adicional para la form~ 

ción de cooperativas d~ productores que estuvieran en condiciones 

de negociar los voHÍmenes mínimos de cereal exigidos para cada -

contrato. 

3) Falta de conocimiento acerca de que es y como funcio 

na una bolsa de cereales, necesitándose de una activa campaña edu 

cativa para que el agricultor se acostumbre a negociar en ella. 

4) La tradici6n de nuestros agricultores de comerciar 

con voHÍ:rnenes reales y no con documentos representativos de ellos, 

10 que puede motivar desconfianza en la mente del agricultor. 

5) Ausencia de una estructura legal que permita cumplir 

y hacer cumplir los compromisos que se adquieran en la bolsa, -

tanto de promesa de entregar' en una fecha futura productos de una 
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determinada calidad, como de recibirlos y pagarlos a un precio es 

table.cido con anterioridad independiente del vigente en el merca--

do. 

No obstante los puntos anteriores, mientras no se deci-

diera. adoptar otro sistema de comercialización de cereales, el -

funciona.miento de la Bolsa de Granos contribuirá grandemente a 

organizar el mercadeo y permitirá a los agricultores nuevas alteE. 

nativas para la disposición de sus productos. Merece llamar la 

atención a que la bolsa puede negociar en otras mercancí'a.s ade--
, 

más de 'cereales: huevos, pollos, carnes, etc • 



TERCERA , PARTE 
************************):C*,!<>:<****** 

EFECTO DE LAS INSTITUCIONES PROPUESTAS SOBRE EL 

VOLUMEN DE PRODUCCION DE CEREALES 
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INCREMENTO EN LA PRODUCCION DE CEREALES 

Las gráficas 5 a la 8 del Capítulo V, indican c1aramen-

te las amplias fluctua'ciones de precios que sufren los cereales, -

(ma.!z, maicillo, arroz y frijoles respectivamente), especialmente 

durante 1&s fechas imnediatas a la recolección de las cosechas. --

Con el sistema. actual de mercadeo un volumen creciente de produ~ 

cicSusignifica para el agricultor, U:na pérdida mayor de ingreso oc~ 

sio:ria.da. P9r dicho fénómeno. Es indudable que al eliminarse tal --

riesgo, el agricultor tratará de mejorar su situación obteniendo un 

mayor ingreso, 10 cual serla posible dados los precios más esta--

bIes, &Ulnentando su producción. 

El incremento de producción es factible únicamente ha-

ciendo- uso- de m.étodos modernos que actualmente son de aplicación 

cor:riente en países más desarrollados. El uso de estas mejores -

t'cnica.s productivas no significa necesariamente una mecanización 

masiva de la agricultura, posibilidad limitada en nuestro país por 

las escasas disponibilidades de capital, el tamaño de las parcelas 

y la. topogr,afta. del terreno, sino a mejoras en las técnicas del c~

tivo, tales como: m.enor di.stanciamiento entre zurcos, alta densidad 

de siembra por manzana, uso de fertilizantes y semillas lnejora-

d&~, control de, plagas y malas hierbas por medios quiÍnicos, etc., 

las, cuales son compatibles con métodos tradicionales como el ar~ 

do de bueyes'j' siendo capaces de producir aumentos consi~erab1es 

en la. producci8n de cereales. 
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Aprovechando adecuadamente esta combinación podrían 

incluso alcanzarse costos promedios de producción más bajos ya 

que una parte im.portante del costo total de los cultivos esta repr~ 

sentada por'va1ores o precios que se establecen en el mercado -

gracias. a la cOmpetencia que existe para usos alternos, especial .. . -, 
me:rJte en el caso de la tierra, independiente del volumen de pro

ducci.6n. a1canzado~ 

Por ejemplo, en un estudio preparado por el Banco Hi-

potecar,io de El Salvador (BHES 1968), se determinó que el alqui-

ler por manzana. de tierra para siembra de maíz, arroz o frijo--

le-s era ~e ,setenta y cinco colones, por 10 cual a una mayor pro-

ducci6n correaponderá,un menor, costo promedio. El resto del --

c.osto total de producción esta representado por compra de insu--

mos -qu..e tienen una relación directa con el volumen producido, e~ 

pecialmente en el caso de fertilizantes y semillas mejoradas cuyo 

rernHmjento marginal en las condiciones generales del país es su 

~entea1to. 

Ante estas situaciones, primero reducción del efecto 

de las fluctuaciones de precios y segundo disminución del costo 

promedio- de producci6n, es indudable que lo necesario para que 

reacc.ione el agricultor es un volumen adecuado de crédito y las 

institucioneS propuestas en este trabajo: el sistema de almace-

naje y la. bolsa. de granos. 
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La producción· de cereales e~ el país estarí'a. en capaci

dad de .. aumentarse dentro de un límite inferior que serí'a. el vo1u-

men·actualmente producido y un límite superior ideal que corres

poncie.a la. capacidad genética de las. semillas en condiciones idea

les de cultivo. Tales vol-Gtnenes se indican en los cuadros 17, 18, 

19 Y 2.0 de este Capítulo. 

La. primera justificación para fomentar estos aumentos 

de producción esta dada por la necesidad de alimentar a una pobla 

ciÓD.. creciente.. Unicamente para mantener una dieta alimenticia 

insuíiciente es necesario que anualmente se produzca entre un 3% 

a un 3f'l lllÍs de alimentos; la mejora de esta dieta, representada 

por una mayor ingestión de calor!a.s de origen vegetal necesita de 

un incremento considerable de producción. 

I El Salvador es un país que tradicionalmente se ha carac 

teriza.d.o- por carecer de reservas adecuadas de alimentos; pero si 

esta.. era una situaci6n que no causaba preocupación cuando 'el país 

tenía: un m.i11~n de. habitantes, en la actualidad con más de tres mi 

llones y medio de personas necesita aprovechar sus recursos y -

dispone:r- de reservas adecuadas que eviten los efectos desastro

.soS· de una.mala. cosecha. 

El tema del crédito agrícola ha recibido bastante aten

ci6n -en. el país; los distintos estudios llevados a cabo han demos

tradoqu~ el estado crónico de endeudamiento del sector agrícola 
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no' le permit_~ ,una. expansión, ad'ec~da p'or ~a1ta de financiamiento 

que s:e origina principalmert'é', en una ausencia de garantías reales 
- ~ -.. ." . 

para ofrecer a los acreedores ,~ .. ' Ante esta situación se han tomado 

medidas d~ emergencia, para' :óiántener la actividad en el sector. -

El eátab1.eclmiento de las instituciones recomendadas en este tra-

baJo· permitirá la creación de excedentes agrícolas que pueden -

servir de garantiá. o como base para nuevos' programas de desarr,2 

llo.a.grmo', entre los cuales podemos sugerir: 

, Gal."ant!a. para cr~dito a cooperativas de productores, 

para construcción de vivienda campesina, para mecanizaciÓn agrí 

cola, para. diver sificación agrícola, par a consolidación de la pe - -

-quefia propiedad agraria, etc. 

LA CREACION DE EXCEDENTES AGRICOLAS 

Cuando se habla. de excedentes agrícolas m.uchos pien-

san en:1o.s programas llevados a cabo por naciones como los Es-

ta.do-s.- Unidos cuyo monto de reservas de productos alimenticios 

l."'ePl."es:enta.n un alta porcentaje de la producción anual del mundo; 

pero ni El Salvador tiene la c~pacidad para llevar a cabo tal pro-

grama ni es eso 10 que se propone. 

La política de fomento a los excedentes agrícolas se 

explica. com.o una :medida tendiente a dar incentivos a los agricu!,. 

tores pa.ra modernizar la explotación de su parcela, creando re

'.: s.ervas ~e,alimentos para la creciente población y permitiéndoles 
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mayores ingresos vía u~ menor costo promedio de producción y la 

estabd.l.iZiación de los precios en el mercado gracias al efecto de la 

bolsa· de· gra.nos y del sistema de a1rn.acenaje. 

Supongamos el caso de un pequeño agricultor que siembra 

10 manza.na.s de maíz y obtiene una producción de 20 quintales por -

llianzana, ° sean 200 quintales, con un costo imputado por manzana 

de fI50.00, para un costo total de ~1.500.00 y un costo promedio -

de ,.7.50 por quintal. Dadas las características actuales del sist~ 

ma de mercadeo se ve obligado a liquidar su producción inm.ediat~ 

mente-a la. cosecha. cuando el precio es tan bajo que oscila entre los 

cinco colones por quintal, ocasionándole una pérdida de f;2. 50 por 

quintal o .sean f500.oo por su cosecha. 

Con los incentivos que las instituciones de mer cadeo le 

ofrecen, decide incrementar su producción haciendo uso de combi

naciones. de. técnicas modernas y tradicionales, obteniendo una pr<2.. 

ducción de 50 quintales por manzana o sean 500 quintales para la c,.9 

sech.a., con un. costo iInputado por manzana de fl:300. 00, y un costo 

p-r-omedio por quintal producido de </J 6.00. Como ya existe el sis-

te:ma nacional de almacenaje no necesita vender su cosecha inm.e-

dia:ta.mente por lo cual los precios han mejorado en un 20% y alcaE 

. za.n la suma. de f:6. 00 por quintal. 

Si vende el Inismo volumen que vendía antes, 200 quil2.. 

.' tales., a.h.t:Jra recibe f;1.200.00 cuando antes recibía únicamente 

fIJO 000.00, por lo que su situación ha mejorado, pero también di2.. 
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pene de un excedente de prCitducción de 300 quintales, equivalente a 

~l. 800 .•• , los cuales puede utilizar para mejorar sus ~8ndiciones 

de vida. Por otra razón, la c¡jsecha incrementada ne le reporta -

ninguna. pérdida como era en el caso anterior. 

En el apéndice presentamos un modelo simplificado de 

ecenemía cerrada que explica el efecto de .los cambios de inventa

ri.s en el nivel general de ingresos del país. 

El programa de fomento a los excedentes agrícolas no -

repre~enta una carga financiera para el país, pues si bien es posi

ble crear durante un períedo de años un volumen apreciable de ce-

reales en exceso de las necesidades corrientes, el hecho de que --

n. se diap4tne de tierr~$ nuevas presenta una frontera real, la cual 

es únicam.ente posible ampliar p4tr medio de una mayor produc ción 

por unidad de tier ra. . 

Por tal motivo, el preblema de como disponer de dichos 

excedentes no es tan apremiante como puediera serlo para otras re 

¡ienes cen mayor capacidad productiva; sin embargo, debido a que 

la industrialización de estos excedentes no es una alternativa viablE . . 

ni a.ún en países cen una. alta capacidad técnica, se llega a la conc1u 

sien de que la única forma de liquidarlos es enviándolos a mercado 

extranjer.s, 10 cual se ha estado haciendo en pequeña escala en el 
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Con esta solución -surge el problema de establecer den

tro de la. política de fomento de los excedentes agrícolas cuales s!: 

rán los precios m.ínimos a que se deben de liquidar dichos excede~ 

tes. -El costo de producción esta compuesto de dos partes, una -

parte correspondiente a los insumos importados y otra correspon

diente.& retribución de factores nacionales, por 10 que el precio -

m!nim-o a tales excedentes deben ser liquidados en el mercado m~n 

dial debe ser aquel que permita por lo menos recobrar la totalidad 

del componente importado del costo de produccibn y mantenimiento 

de los excedentes.. Con esta medida nuestra situacibn de balanza 

de pagos no se- alterarla en tanto que fomentamos la ocupacibn in

terna. • 
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C U A D R O No. 17 
************************** 

MAIZ: SUPERFICIE CULTIVADA, PRODUCCION, RENDIMIENTO POR MANZANA Y PRÓDUCCION 
POTENCIAL 

Rendimi~nto 

AÑOS Manzanaje Quintales Rendimiento Potencial -- Pral ucción 
Cantidad Producidos por m.anzana por manzana ,;<>!< Potencial 

.1957/1958 222.624 3.228.950 14.50 qq 55 qq 12.244.320 
1958/1959 255.392 3.076.629 12.05 55 14.046.560 
1959/1960 254.600 3.272.916 12.86 55 14.003 .. 000 
1960/1961 253.690 3 0 870.200 15.26 55 13.952.950 
1961/1962 221. 795 3 0 144.665 14.18 55 . 12.198.725 
1962/1963 282.594 4.629.181 16.38 55 15.542.670 
1963/1964 246.686 4.501. 665 18.25 55 13.567.730 
1964/1965 236.792 ,4.165.451 17.59 55 13.023.560 
1965/1966 275.820 4.413.17 5 16.00 55 15.170.100 
1966/1967 296.600 . 5.780.730 19.49 55 16.313.000 
1967/1968 274.095 4.540.000 16~56 55 15.075.225 
1968/1969 285.350'* 5.598.900 19.62 55 15.694.250 

********************************~************************************************************ 
.. 

* Infor:maciSn'preliminax a13.Q de junio de 1969. 

FUENTE: Dirección Gene;r&! de Econ.om.!a Agropecuaria 

** Capacidad prom.edio de producción de semillas mejoradas con adecuados sistemas de siem.bra, cul 

tivo y fertilización y contro~ de plagas. 
'\ 

~ -
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CUADRO No. 18 
*************************** 

ARROZ: SUPERFICIE CULTIVADA, PRODUCCION, RENDIM:IENTO POR MANZANA Y PRODUCCION 
POTENCIAL 

AÑOS ' Manzanaje Quintales RendiIniento Re ndiIniento Produccibn, 
Cantidad' Producidos por manzana Potencial -- Potencial 

por manzana):'* 

1957/1958 21.133 319.259 15.11 qq 60 qq 1.267.960 
1958/1959 17.291 266.984 15.44 60 1.037.460 

, 1959/1960 13.544 265.268 19.73 60 806.640 
1960/1961 15.563 284.788 18.30 60 933.780 
1961/1962 12.710 252.665 19.88 60 762.600 
1962/1963 15.519 362.216 23.34 60 '). 931.140 
1963/1964 12.234 291.600 23.83 60 734.040 
1964/1965 21.150 467.350 22.10 60 1.269.000 
1965/1966 18.900 492.800 26.07 60 1.134.000 
1966/1967 28.178 712.545 25.29 60 1.690.680 
1967/1968 40.000 1.100.000 '1.7.50 60 2.400'.000 
1968/1969 39.000 * 1.12.5.000 28.85 60 2.340.000 

******************************************************************************************** 
* I;nfo,rmación preliminar al 30 de Junio de 1969 

FUENTE,: Dire~ción General de Economía Agropecuaria 

** Capacidad promedio de producción de semillas mejorada.s con adecuados sistemas de siembra, 

cultivo, 'fertilizacibn y control de plagas. 
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CUADRO No. 19 
**************************** 

FRIJOL: SUPERFICIE CULTIVADA, PRODUCCION t RENDIMIENTO POR MANZANA Y PRODUCCION 
POTENCIAL 

AÑOS Manzanaje Quintales Rendimiento Rendimiento Produccibn 
Cantidad Producidos por manzana Potencial -- Potencial 

por manzana >',0:< 

1957/1958 35~797 291. 880 8.15 qq 25 qq 894.925 
1958/1959 24.100 226.215 9.39 25 602.500 
1959/1960 30.757 222.457 7.23 25 768 .. 925 
1960/1961 28.655 225.650 7.87 25 716.375 
1961/1962 30 0 700 227.815 7.42 25 767.500 
1962/1963 47.044 392.959 8.48 25 1.176.100 
1963/1964 39.690 314.400 7.92 25 99?250 , 
1964/1965 30.542 269.082 8.81 25 763.550 
1965/1966 33 .. 600 359.700 10.70 25 840.000 
1966/1967 37.761 336.120 8.90 25 944.025 
1967/1968 40.595 380.120 9 .. 36 25 1.014.875 
1968/1969 45.270 * 462.400 10.21 25 1.131~750 

******************************************************************************************** 
* Informacibn preliminar al 30 de junio de 1969 

FUENTE: Direccibn General de Economí'a. Agropecuaria 

** Capacidad promedio de produccibn de semillas mejoradas con adecuados sistemas de siembra J -00 

cultivo, fertilizacibn y control de plagas. ~ 
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C U A D R O No. 20 
********************************* 

MAICILLO; SUPERFICIE CULTIVADA~ PRODUCCION, RENDIMIENTO POR MANZANA Y PRODUCC ION 
POTENCIAL 

Manzanaj~ Quintales Rendimiento Rendimiento Produccibn 
Cantidad Producidos por manzana Potencial Potencial 

1957/1958 
por manzana ** 

118.802 1.875.761 15.79 qq 60 qq 7.128.120 
1958/1959 127.:327 1.689.133 13.27 60 7.639 ... 620 
1959/1960 120.453 1.628.341 13.52 . 60 7.227.180 
1960/1961 124.575 10'776.825 14.26 60 7.474.500 
1961/1962 140.470 1 .. 835. 510 ,. 13 .. 07 60 8.428 0 200 
1962/1963 150.189 2.429 .. 235 , 16.17 60 9.011.340 
1963/1964 *. *: *: 60 , . 
1964/1965 .12..4.455 1.907.450 15.33 60 7.467.300 
1965/1966 158.700 2.295.900 14.47 60 9.522.0QO· 

- 1966/1967 153.719 2.493.049 16.22 60 '9.223.140 
1967/1968 . 148.400 2.350.000 lJ..M 60 .8.904.000' 
1968/1969 162.500 *' 2 .• 700.200 16.62 60 '.750.000 

********************************************************************************************** 
*: La. investigacic>n correspondiente a este afio.no fue realizada 

* Informacibn preliminar al 30 de junio de 1,969. 

FUENTE: Direccibn General de Econo~ Agropecuaria 

** Capacidad prom.edio de producción de s~mi1las mejoradas con adecuados sistemas de siem.bra, cul

tivo, fertilización y control de plagas. 

_. 
! 



APENDICE 
************************** 

1 

EL CRECThHENTO DEL PTB 
*********************************** 

(85) 

El Producto Territorial Bruto (PTB) es la suma de las -

valoraz.aciones a precios de mercado de todos los bienes y servicios 

producidos por una economía durante un período dado. Es un conceE, 

to de flujo .. 

La mayor dificultad para su cálculo estriba en evitar el 

tomar en cuenta. varias veces los mismos valores; en otras pala--

bras, son únicaInente los valores de los productos finales los' que 

componen el PTB, debiendo excluirse el costo de los productos i~ 

term.edios utilizados en la producción, sin embargo hay que agre-

gar el valor de las transacciones en nuevos bienes de capital y los 

cam.biOcs netos de inventarios tanto de productos finales como de ::-:.. 

productosinterm.edios o bienes de capital, que hayan ocurrido duraE 

te el período: 

Resumiendo podríamos decir que: 

PTB = A + B +- e 

en donde: 

PTB:: Producto Territorial Bruto 

A Transacciones en bienes finales 

B ~ Transacciones en bienes de ~apital 

e , ~ Cambio neto de inventarios 
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Debido a que en este mode¡o se ha hecho provisión para 

recuperar la parte alicuota de'los:bienes de capital consumidos en 

la producción del período (depreciación), al valor resultante arri-

ba se le deno:mina Producto Territorial Bruto. 

Supongamos que el siguiente cuadro .sumariza la situa-

ci6n experimentada por una economía durante varios períodos: 

TRANSACCIONES 
EN BIENES 

INVENTARIOS AL 
FINAL DEL PERIODO 

*******************************~<*i.<*>:<i.<i,,****~l:**~:<***************>:< 
ARo ·A B - A+.B CBF CBI CBC C PTI 

o 1000 100 1100 1100 

1 1000 100 1100 100 100 100 300 300 l40C 

2 1000 100 1100 100 100 200 (10~) . 100e 

3 1000 100 1100 100 100 100 300 100 120( 
******************~<*****~:<*,:<*,:<':<~:<>:<***~:<*t.<******~:<>:<***~'<*****~<***>:<*>: 

En la cual: 

A ti: Transacciones del período en bienes' finales 

B :: Transacciones del perrodo en bienes de capital 

CBF: Inventarios al final del perrodo bienes finales' 

CBI 1: Inventarios al flnal del perrodo bienes interm.edios 

CBC : Inventarios al final del período bienes de capital 

E :. Suma de los inventarios al final del perrodo 

C ~ C~rnbio neto de inventarios entre perrodos sucesiv 

PTB ': Producto Territorial Bruto 

Donde de nuevo s e da la ecuación: 

PTB ~ A +' B r C 
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A ti ..'" d .. d na cemos a contlnuaclon ca a perlo O: 

PERIODO AÑO O 

El total de transacciones de bienes finales fue de 1000 -

. ... 
unidades moneta.rias; no habiendo inventarios cuando termino el p~ 

ríodo y suponiendo que tampoco existían cuando se inicio, la pro-

ducción correspond,e a las transacciones durante el año y es igual 

a 1000 unidades monetarias. Caso id~ntico es el de las transaccio-

nes de bienes de capital por lo que la producción del período es de 

100 unidades monetarias y el PTB del año corresponde a la suma -

del volumen de transacciones llevadas a cabo y asciende a 1100 uni 

dades monetarias. 

PERIODO AÑO 1 

,El total de transacciones fue igual al del período ante--

rior, 1100 unidades monetarias entre bienes finales y de capital" -

pero debido a que hay un incremento en el inventario final del pe

ríodo equivalente a 300 unidades monetarias, el PTB de este año 

alcanzó la cifra de 1400 unidades monetarias contra 1100 del año 

anterior. 

PERIODO AÑO 2 

Nueva.mente hemos supuesto que el total de transaccio 

nes del período es igual al de los dos años anteriores, 1100 unid~ 

des monetarias, pero este año el inventario es 100 unidades mon~ 

tarias menor que el del período anterior, lo cual afecta adver sa-
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mente al PTB reduci~ndo10 a iÍnic~mente 1000 unidades monetarias 

a pesar de que el vo1urhen de transacciones se ha mantenido. 

PERIODO AÑO 3 

Manteniendo el supuesto del mismo volumen de transac

ciones que en los períodos anteriores, el total del PTB ha aumen

tado a 1200 unidades monetarias gracias a la recuperación de los. 

inventarios finales comparados con los del período anterior. 

El modelo simplificado de economía cerrada descrito 

antes tiene por objeto hacer notar las enormes variaciones que -

sufren los valores finales del PTB originadas por pequeños cam

bios registrados en los inventarios al final del período .. 

. ":,."." 



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
************************************************* 

Con c 1 u s ion e s: 

(~) 

La República de El Salvador es la mcís pequeña y la méÍs -

densamente poblada de Centro América. Con una extensi6n superfi 

cía! de 20.000 kil6metros cuadrados, cuenta con una pob1aci6n es~ 

mada al lo. de julio de 1971 en 3.560.000 habitantes, que crece a -

una tasa acumulativa a~lUal del 3.2 % .. siendo ·la. agricultura la pril,!. 

cipa.l fuente de trabajo que absorbe al 60% de la poblaci6n econ6mi 

camente activa. 

El r~gimen alimenticio de la·poblaci6n salvadoreña es d~ 

. ficiente tanto en calori'as como 'en proteínas y se basa tradicional-

mente en cuatro cereales: mai'z, frijol, arroz y maicillo, cuya pr~ 

ducci6n ha. acusado d~ficits de consideraciÓn que han sido cubier --

. tos con importaciones. 

El anñisis de la concentraci6n de la propiedad de la tie-

rra indica un gran número de pequeños propietarios, 'de tal man~ 

ra que el 85% posee parcelas menores de 7 manzanas, por lo que 

la. prQducci6n de cereales se encuentra relegada al pequeño agri

cultor. El 63% de la producci6n de mai'z; el 56% de la producci6n 

de arroz; el 69% de la' producción de frijol y el 77% de la produc

ción de maicillo, se encuentran en· manos de agricultores que cul 

tivan .menos· de 10 hectár eas • 

Las disponibilidades de cr~dito para el cultivo de granos . . . 
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básicos son sumamente limitados ya que la mayor.·parte.del volu-

men total de cr~dito agropecuario se destina a financiar cultivos -

de exportacibn como el caf~ J el algod~n y la caña de azúcar. 

La comercialización de granos b~sicos e~ el pats es inefi 

ciente debido a la proliferación de intermediarios, quienes se apr2 

vechan.de la situación para su propio beneficio, especial~ente de 

la necesidad del agricultor de vender sus productos inmediatamen 
, -

te despu~s de la recoleccibn pues carece de facilidades adecuadas 

para su almacenaje. La afluencia de productos hacia el mercado, 

ocasiona amplias fluctuaciones en los precios, lo que obliga al a-

gricultor a sufr.ir cuantiosas p~rdidas en su realización. Por este 

motivo carece de incentivos suficientes para aumentar su produc --

ción y mantener un nivel acorde con las necesidades alimenticias 

de una población crecimte. 

R e c o m e n d a c ion e s: 

Como medidas tendientes a ofrecer a los agricultor.es in 

centivos suficientes para incrementar la producción de granos biÍ 

sicos en el pats se recomienda: 

ORGANlZACION DEL SISTEMA NACIONAL DE ALMACE
NAJE 

Debido a que actualmente existe únicamente capacidad -

para almaf.::enar en condiciones adecuadas para un poco m~s del 

100/0 de la. producci5n nacional d~ cereales, así' como que estas 

facUidad~~s actuales no están distribuidas de acuerdo con las nece 

," , 
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sidades de la poblaci6n, s e recomienda la instalaci6n de una red' 

de silos para el alInacenaj'e de granos básic;os, que cuente con las 

facilidades adecuadas para el secado, fumigación yc1asificaci6n de 

granos, etc. El sistema emitirá los certificados de depósitos que 

serán negociables 'en el mercado de valores o utilizables como g!: 

rantta de pr~stamos en los bancos locales o • 

Las instalaciones de almacenaje deberán localizarce en 

los principales centros de consumo: Santa Ana, Acajutla, San Mar 

tín (San Salvador), Zacatecoluca, Usulután y San Miguel. 

FUNDACION DE LA BOLSA DE ,CEREALES 

Las amplias fluctuaciones de precios que acusan los gr~ 

nos básicos sirven de freno a la expansión de la produccic>n; es -

conveniente tratar de utilizar dicho fen6meno para dinamizar la -

actividad productiva, lo que puede lograrse con la fundación de una 

Bolsa de Cereales en el país, que contribuya a organizar" el merc!: 

deo de los granos básicos y que amplíe las per spectivas para un -

mer cado financiero - nacional. 

Tal institu.ción contribuiría a consolidar el mercado fi

nanciero nacional y permitiría que todos los agricultores 'que lo 

desearán, negociarán sus cosechas, o los títulos representativos 

de ellos en la Bolsa; de esta manera, las fluctuaciones de precios 

no constituirían un freno a la produccit)n ni sean castigo para el -

,.. agricultor. 
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POLITICA DE FOMENTO A EXCEDENTÉS 
AGRICOLAS 

(92-) 

Una mayor producción trae consigo nuevos problemas es 

pedalmente los relac.ionados con el financiamiento de las e~iste!: 

cias~ po~ lo que el Gobier:n:o debe establecer como medida de des~ 

. rroJ+o'.~conómico una política de fomento a los excedent'es agr!c;

:' las, cuya aplicación E~stará en ma:nos del Instituto Regulador de -
.. ; . -

'. Abastecimientos •. 
~; . . -:-" 

," 

PROGRAMA DE 'INVÉSTIGACION AGRO-INDUSTRIALES 

Si los' ~~cedEmtes se dejan acumular se pierde' eI' benefi 
'" . -

do inicial de su c~eaci6n y constituyen' pérdidas cuantiosas a la 
" 

econoIlÚa., por lo que es conveniente establecer un programa de 

investigB:cic?;I:l agro-industriales, .. encargado de la b-lisqueda de al

ternativas para 'la dispo~ición de los excedentes agrícolas, inclu

yendo la,b~squeda de mercados extranjeros. 

La implem~mtaci6n del programa antes descrlto permi

tirá el reiny~ctar ~n la, economía salvadoreña el dinamismo de 

que disfrutó durante los pasados años, aunque esta vez con una 

base más sólida que asegure las posibilidades de desaJ;"rol1o ec~ 

nómico al sector que representa en estos momentos la principal 

,?cupación del pueblo salvadoreño. 
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