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1 N T R O D U e e ION 

El presente trabaJo desarrollado durante el Semlnarlo de 
Graduaclón correspondlente al Año Académlco 1971-1972, de la 
Facultad de Clenclas Económlcas de la Unlversldad de El Salva 
dor, ha pretendldo reallzar un anál1s1s soclo-económlco de -
los problemas con que se enfrentan las Cooperat1vas Agrícolas. 
prlnclpa1mente desde el punto de v1sta comerclal, para su efl 
caz part1c1pac1ón como agentes de mercadeo en el proceso de -
dlstrlbuclón de los granos báslCOS, como son el maíz, el a-
rroz, el fr1Jol y el malc1llo.-

Para la real1zaclón del trabaJo en forma más completa,se 
han anal1zado los problemas relac10nados con la producc1ón,el 
crédlto, la aS1stenc1a técn1ca y otros, de las m1smas cooper~ 

t1vas, que de una u otra manera lnfluyen en que a éstas se -
lesplanteen obstáculos para la eJecuc1ón de una comerc1allza
clón ef1c1ente.- Por otra parte, cons1derando que tales aso
ClaClones no actúan en forma a1slada, Slno que su acc1ón está 
enmarcad~ dentro del proceso general de la producc1ón y el -
mercadeo de los granos bás1COS, se ha efectuado un anál1s1s a 
n1vel global de estos últ1mos aspectos económ1cos, ya que --
ellos determlnan en gran parte, la problemát1ca ya refer1da -
para dlchas organlzaclones -

Del anállsls menclonado se ha tratado de formular una es 
trateg1a que perm1ta,prlnclpalmente, meJorar las operaclones 
de mercadeo de las cooperat1vas agrícolas, y que al m1smo tle~ 

po, aquélla lnvolucre un mecanlsmo para correglr las deflc1en
Clas más lmportantes de que adolece el proceso comerc1al de -
los granos báslCOS -

En este sent1do, la estrategla se conclbe como una acc1ón 
planeada, que se traduce en un Programa de MeJoramlento del -
Mercadeo para los granos báslCOS, el cual se basa prlnclpalme~ 
te en un proceso de organlzaclón comerclal de las cooperatl~ 
vas, y en la puesta en práctlca de Clertas med1das tend1entes 

a SolUClonar algunos problemas orlglnados en la estructura g~ 
neral de la producc1ón y el mercadeo de dlChos productos en -
nuestro país . - Hay que aclarar que el menclonado Programa de 
MeJoram1ento,se ha concebldo prevlendo que/puede ser una fo~ 
ma alternatlva de lograr mayores nlveles de eflclencla en el 

slstema de producclón y mercadeo, y que los resultados posltl 
vos dependerán más que todo de las dec1s10nes que se pongan -
en práctlca en el campo de la Polít1ca Agrícola -



Además, tomando en cuenta en que hasta el momento, tanto 
le parte de los economlstas, como de los especlallstas en el 
Inállsls del mercado, no eXlste un acuerdo deflnldo acerca de 
as poslbles dlferenclas eXlstentes entre los conceptos, mer
adeo y comerclallzaclón, durante el trabaJo reallzado, ambos 
érmlnos se han usado como slnónlmos. cuyo slgnlflcado es en -
orma slmllar al denomlnado en lnglés IMarket1ng", es declr, 
1 análls1s de los procesos, func10nes o serV1C10S y de las -
nst1tuclones o personas, que lnvolucra el traslado de los -
-lenes y serV1ClOS, desde las fuentes de producclón hasta los 
entros de consumo.-

Para la reallzaclón del presente trabaJo se han conslde 
ado las slgulentes hlpótesls 

a) De la producclón de granos báslCOS depende un número 
elevado de pequeños y medlanos cultlvadores, que se 
encuentran marglnados con respecto al mercado -

b) 51 b1en es c1erto que algunos problemas de tlpO comer 
Cl al, se on gl nan en 1 a organl zaCl ón y funCl onaml ento 
de las cooperatlvas agrícolas en sí, eXlsten algunos 
otros que se generan en la estructura general del Sl~ 

tema de producclón y mercadeo que lnclden en la pro
blem~tlca comerclal de dlchas aSOClaClones.-

C) Por otra parte, cons1derando la estructura económlca 
prevaleclente en el país, es dec1r, la forma en que 
se encuentra organlzado el slstema productlvo-dlstri 
bUtlVO y el conJunto de relac10nes determ1nadas por 
todos los factores condlclonantes de aquellos proce
sos báslCOS de la economía, se prevé,que con una 0-

rlentaclón planlflcada de las cooperat1vas, éstas p~ 
drían constltulrse en un aproplado lnstrumento alter 
natlvo, para un meJor ordenam1ento del slstema de -
mercado -

d) Aún cuando hasta el momento las cooperatlvas agríco
las eXlstentes no han actuado como verdaderos ager
tes de mercadeo, la experlenCla acumulada por el mo
Vlmlento cooperatlvo, puede serVlr de vallosa ayuda 
para el logro del obJetlvo antes anunclado -

e) Aún cuando se consldere que no se han resuelto com
pletamente los problemas 1nherentes a la producclón, 



-- -------------------------------------------------------------

tanto de las cooperatlvas como de los pequeños y m~ 
dlanos agrlcultores en general, pues todavía eXlsten 
problemas en 10 que se reflere a los slstemas de te
nenCla de la tlerra, la aSlstencla técnlca y el cré
dltO, se plensa~que los problemas de mercadeo están 
lncidlendo fuertemente en el desenvolvlmlento econó-

/ mlCO y soclal de aquellos, ya que la lnestabl1ldad 
en los precl0s y la eXlstencia de mercados lnsegu-
ros, no presentan lncentlvos al desarrollo ordenado 
de la producclón.-

f) Por ú1tlmo se estlma, que cualquler medlda apllca
da, cuyo obJetlvo sea el lntroduclr mayor eflClenCla 
comerclal en las cooperatlvas, debe ser complement~ 
da con otras en re1aclón a la estructura general de 
la producclón y el mercadeo, ya que aquéllas forman 
parte y se re1aclonan dlrectamente con dlcha estruc 
tura -

Para cump1lr con los obJetlvos de la lnvestigaclón, -
prevlamente se consultó la blb110grafía dlsponlb1e y 10 que 
otros autores han escrlto en re1aclón al tema.- Posterl0r
mente se rea1lzó una revlslón '~obre 1nformaclones de carác 
ter general acerca del proceso productlvo y comercla1 eXl~ 

tente.- Además como punto lmportante, se menClona la reall
zaclón de un encuesta sobre trelnta y selS cooperatlvas -
agrícolas dlstrlbuldas en caSl todo el país, cuyo obJetlvo 
fue el detectar los problemas comercla1es que afrontan, y 

aquellos otros que lnclden en el mercadeo de dlchas asoCla 
Clones, hablSndose obtenldo lnformaclones sobre· 

Organlzaclón y funclonamlento 

Producclón 

Práctlcas Comercla1es 

Crédlto y aSlstencla técnlca 

En la eJecuclón de dlcha encuesta,se lnvestlgaron 
velnte Cooperatlvas promovldas por la Fundaclón Promot~ 
ra de Cooperatlvas y dleclsels Cooperatlvas aSlstldas -
técnlcamente y flnancleramente por la Admlnlstraclón de 
Blenestar Campeslno (A.B.C.), a fln de poder efectuar
comparaclones entre ambos tlpoS de mOVlmlentos coopera
tlVOs.-

3 
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El trabaJo se compone de dos partes prlncipales , 
La prlmera constltulda por dos capítulos que se refle
ren a un dlagnóstlco general de la producclón y el mer
cadeo de los granos báslCOS en El Salvador, y que cons
tltuyen el marco de referencla dentro del cual operan -
las cooperatlvas agrícolas -

La segunda, formada por tres capítulos/que se re
fleren específlcamente a las cooperatlvas agrícolas y -
su organizaclón para el mercadeo. El capítulo 111, des
taca la lmportancla que presentan las mencl0nadas aso
Cl aCl ones desde el punto de Vl s ta comerCl al. El capítu
lo IV, presenta los problemas comerclales de las coope
ratlvas y la sltuaclón que para ellas slgnlflca la pro
ducclón, .e1 crédlto y la aSlstencla técnlca. En el Capítulo 
V, después de haber ana11zado las condlCl0nes generales 
del proceso de mercadeo y la sltuaclón de las cooperat~ 
vas agrícolas, se propone las bases de un Programa para 
el MeJoramlento del Mercadeo de granos báslCOS a través 
de una estructura comercla1 cooperatlvista, que permlta 
resolver los problemas lnherentes a la producclón y el 
mercadeo de los productos mencl0nados; y que al mlsmo, 
tlempo slgnlflque una estructura soclo-económlca para -
los pequeños y medlanos productores que los capaclte p~ 
ra ser promotores de su proplo desarrollo.-

En deflnltlva, con el trabaJo de lnvestlgaclón de 
sarrollado en esta forma, se ha pretendldo demostrar 
que los problemas económlcos y en especla1 los de cará~ 

ter comercla1" que afrontan las cooperatlvas agrícolas, 
no son del todo insuperables, y por 10 tanto,con una -
orlentaclón más racl0na1 de las mlsmas, podría lograrse 
que dlchas aSOClaClones pudleran constltulrse en vallO-

sos lnstrumentos de mercadeo de granos báslCOS, sector 
que ocupa un lugar destacado en la agrlcultura de El -
Salvador -

Hay que menClonar, que cuando se hace referencla 
a la Admlnlstrac16n de Blenestar Campeslno (A.B.C ), -
se qUlere lndlcar al Banco de Fomento Agropecuarlo, d~ 
bldo a que éste fue creado en fecha posterlor a la re~ 
llzaclón del presente trabaJo.-



PAR T E "A" 

DIAGNOSTICO DE LA PRODUCCION y EL MERCADEO 

DE LOS GRANOS BASICOS EN EL SALVADOR 

5 



6 

CAPITULO 1 

PRODUCCION DE GRANOS BASICOS 

1.1- Tenencla de la Tlerra y Formas de Explotaclón.-

Como la flnalidad báslca del presente trabaJo, es la 
de anallzar las condlcl0nes en que se presenta el mercadeo 
de granos báslCOS en El Salvador, partlcularmente a nlvel 
de las Cooperatlvas Agrícolas, se tratara de hacer resal
tar los problemas orlglnados desde la producclón que incl 
den desfavorablemente mas tarde en el proceso comerclal, 
así como los factores que están condlCl0nando el desarro
llo ordenado de aquél, en funclón de las necesldades del 
mercado, ya sea nacl0nal o lnternaCl0nal.-

Por lo tanto el problema estructural de la tenencia 
y forma de explotaclón de la tlerra agrícola en El Salva
dor y su lnCldenCla en el creClmlento del sector y del d~ 
sarrollo económlco, se anallzará en térmlnos generales, -
por cuanto ya ha sldo tratado por otros lnvestlgadores de 
la economía agrícola, hacléndose referenCla únlcamente a 
las lnCldenClas que desde el punto de vlsta comerclal, e
fectúa dlcha tenenCla sobre la producclón de granos básl
cos.-

Ahora blen, "la llamada crlsis agrícola", que tie
ne como orlgen la excesiva concentraclón de la propledad 
en pocas manos y los conslgulentes slstemas de tenencia -
que ello orlglna, crean problemas para el ordenamlento -
del slstema de mercadeo, que entre otros se puede menCl0-
nar .-(1) 

(1) Rafael MenJívar-Reforma Agrarla-Guatemala, Bollvla,
Cuba. Edltorial Unlversltarla, El Salvador 1969 , 
Pags. 77-78 



a) el lento creClmlento de la producclón agrícola en rela
clón con el aumento de la pob1aclón, 

b) obtenclón de una producclón fragmentada en numerosas p~ 
queñas exp10taclones de baJo rendlmlento económlco, 

c) obtenclón de productos de ca11dades no completamente a
decuadas a las eXlgenclas del mercado) 

d) obtenclón de productos a nlve1es de costo, que no están 
de conformldad con los nlve1es de preclo del mercado y 
de los lngresos de los consumldores, etc 

No menos lmportante y qUlza más lnf1uyente, cuando se ~ 
na11zan los factores que dan orlgen al problema comer
clal, es la estructura de oferta y demanda, orlglnada -
preclsamente por las formas de tenencla de la tlerra 
prevaleclentes y sus condlclones de exp10taclón -

En gran parte de Amérlca Latlna, y poslblemente con 
mayor pecullarldad en El Salvador, un vo1úmen lmportante 
de a11mentos y matenas prlmas, provlene de un número -
conslderab1e de pequeños y medlanos agrlcu1tores, cuya --
producclón llega prlnclpa1mente a través de lntermedla
rlOS de toda índole, en forma desordenada y fragmentada 
en pequeñas partldas, concentrada en un corto período de 
tlempo, a veces con gran dlsperslón geográflca e lndebl
damente claslflcada, etc -

El cuadro 1 presenta la sltuaclón en que se encon
traba la tenenCla de la tlerra y la dlstrlbuclón de la 
superflcle trabaJada según el tamaño de las exp10taclo
nes para el año 1971 en El Salvador.-

Como puede observarse} pXlste una elevada concentr~ 
clón de las explotacl0nes en los estratos de menor su
perflcle, por eJemplo, el 70 8% del total de explotacl,9.. 
nes están comprendldas entre aqufllas tUE van des~e me
res de 1 ~a hasta 1 °9 Pas En cawblo,a medl~a Que se 
auwenta el tamaño de la explotaclón, se dls~lnuye drás
tlcamente el número de aquéllas -

De la estructura antes menclonada ~e desprende qu~ 
eXlste una oferta atomlzada de los productos agrícolas 
que se destlnan al mercado lnterno, partlcularmente en 
los granos báslCOS.-

Aunque no se dlspone de datos concretos, se prevé~ 

la eXlstencla de un poder ollgopsonístlco en los lnter
medlarlos, que con sus practlcas especu1atlvas y su po-



der económlco, les permlte aprovecharse en forma venta
Josa de esa estructura de la oferta, es declr, compran
do a preclos baJos la producclón ofreclda en venta por 
los pequeños y medlanos productores, para luego vender
la a preClOS más elevados en el mercado.-

Además, aquella estructura de la oferta, sumada a 
la falta de una venta unlflcada (asoclaclones Agrícolas~ 
a la deflClenCla de la lnformaclón comerclal, a los ma
los slstemas de medlOS de comunlcaclón y transporte, a 
los baJos nlveles educatlvos de los productores y a la 
falta de un crédlto organlzado, hace que las operaClO
nes especulatlvas de los lntermedlarlOS provoquen se
rlas fluctuaclones de preclos y márgenes de comercla1l 
zaclón, que no corresponden en muchoscasos al valor a
gregado de los serV1ClOS prestados durante el proceso 
de dlstrlbuclón, oflglnando ast fuertes transferenclas 
de lngreso de los productores y consumldores hacla los 
lntermedlarlos . Esto sucede de manera muy marcada en 
productos a11mentlclos, como los cereales,los cuales -
son producldos en su mayoría por los peoueños y medla
nos agrlcu1tores. 

Aunque hasta el momento no eXlste una deflnlclón 
preclsa de 10 que es un pequeño o medlano productor,e1 
MlnlsterlO de Agrícu1tura y Ganadería al rea11zar a
nualmente1as estlmaClones de la producclón naclonal 
de maíz, ha establecldo una c1aslflcaclón de producto
res en tres estratos, que se presentan de la slgulente 
manera 

J 

II 

JI! 

20 Mzs. y más 
5 Mzs. a 20 Mzs. 
O Mzs. a 5 Mzs. 

14 Has. y más 
3.5 Has. a 14 Has. 
O Has. a 3.5Has. 

No obstante que la anterlor clasificaclón, obedece 
más que todo al volúmen de producción obtenlda por ex
plotación y al tamaño de la mlsma, se puede declr que 
para fines practlcos puede ser conslderada aceptable, 
S1 se toma en cuenta que en el estrato 111 (Oa 3.5 Has) 
un productor produce más que todo para su consumo y a 
un nlvel bajo de tecnificaci6n. En camblo,en el estra
to II ( 3.5. Has. a 14 Has. ), el productor, además de 

8 



Jto-abastecerse,pro¿uce prlnclpalmente para el mercado y con 
1 nlvel de tecnlflcac16n mayor Asi pues, aGnque conslderand 
: esta manera el concepto de pequeño y medlano productor, se 
ice destaca~ que es necesarlo reallzar estudloS económlcos 
IS específlcoS para una adecuada deflnlclór de tales conceptos 
Ira el presente trabajo se conslderarán aouéllos, tal como han 
Ido menclonados, tomando en cuenta que desde el punto de vlsta 
lmerclal, ambos tlpOS de productores no pueden ejercer práctl
lmente nlngGn lmpacto cowerclal representatlvo a cualquler nl
'1 del proceso comerCl al de los granos básl cos 

Por otra parte, la estructura de la tenenCla de la tlerra 
I la producc16n de aquellos productos, es muy lmportante en -

proceso de mercadeo, por cuanto dlchas formas de tenencla -
n determlnado que muchas práctlcas cowerclales eflclentes -

'an de dlfíCll lntroducclón y que el proceso de mercadeo no 
·a adecuadamente organlzado 

El hecho de que la tlerra en propledadJcorrespondlente a 
s explotaclones de menor tamaño sea decuantía muy llmltada, 
ce que los pequeños productores posean un poder de regateo 
áctlcamente nulo ante los lntermedlarlos, que el manejO de 
s cosechas sea lneflclente y sus costos de producc16n sean -
latlvamente altos, pues la aSlstencla técnlca y el crédlto -
ra ellos son muy llmltados Además, debldo a que una parte 
nSlderable de la tlerra baJo CUltlVO, concentrada en las ex 
otaclones de menor tamaño, sea trabajada en forma de arrend~ 

ento y colonlzac16~ hace que el acceso de los pequeños y me
anos productores al crédlto lnstltuclonal y a la aSlstencla 

<, 
cnlca sea muy dlfíCl1, debldo prlnClpalmente a que las fuen-
s lnstltuclona1es para otorgar el flnanclamlento, eXlgen por 

general, garantías de tlpO lnmoblllarlo, y además, el crédlto 

llcltado por un pequeño productor en forma lndlvldual no r~ 

esenta una demanda credltlcla conslderab1e que sea atractlva 
ra las fuentes de flnanclamlento tanto en la fase de produc-
6n así como en la de mercadeo - Como consecuenCla de 10 ant~ 
or, se elevan los costos dp producclón por el baJo uso lnte~ 

vo de la tlerra, y las condlclones en que se obtlenen los -
oductos muchas veces no corresponden a las eXlgenclas del -
rcado, en el cual la wayor parte de los consumldores está -
nstltulda por personas de baJos lngresos, partlcularmente -

el caso del maíz y el frlJol, que son los productos báslCOS 

la dleta allmentlcla en El Salvador -
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Por últlmo, un hecho muy lmportante a destacar es, que 
las formas de tenenCla como el arrendamlento y la colonlza
c16n, han determlnado la eXlstencla desde tlempos remotos -
de formas de mercado(mercados locales o de acoplo) que no -
se adaptan a las necesldades del desarrollo del sector agri 
cola, ya que los pequeños y medlanos productores no partlcl 
pan a escalas comerclales que les permltan obtener mayores 
lngresos, slendo de esta forma explotados por dlversos tl
pos de lntermedlarlos, qUlenes se quedan con los lngresos -
que corresponderían a los pequeños agrlcultores como compe~ 

saclón a sus esfuerzos productlvoS, obstacullzando así el -
aumento de su nlvel de blenestar -

1.2- COMPORTAMIENTO Y DISTRIBUCION DE LA OFERTA TOTAL -

1) PRODUCCION INTERNA -

De acuerdo al Censo Agropecuarlo de 1971 y slgule~ 
do la claslflcaclón por estratos de los productores ya menclQ 
nada en el punto 1 1, la dlstrlbuclón porcentual de la produ~ 
clón de granos báslCOS se presenta de la slgulente manera 

MAl Z (1) FRIJOL (1) ARROZ (1) MAl CI LLO (1) 

_ ~BQº~~~!Q~ _~_ _~Eºº~~~!º~ _L _~Bºº~f~!º~ _~ _ PRODUCCION % -----------

86 802 19 7 7 398 18 5 12 727 46 8 14 644 10 9 

78 116 17 , 6 951 17 3 4 698 17 3 21 794 16 3 

276 603 62 6 25 707 64 2 9 767 35 9 97 288 72 8 

---------- -------- -------- --------

441 521 100 O 40 066 100 O 27 192 100 o 133 726 100 O 

------------------------------------------------------ -----------------------------~ 

Avance Tercpr Censo Agropecuarlo 1971, Pag -46 -

En Tonel adas Métrl cas -



12 

Cowo puede notarse en los datos, la partlclpaclón más lm
portante en la'producclón está representada por los pequeños -
(111) Y medlanos (11) productores, prlnclpalmente los primeros, 
~ue hasta el momento poseen una llmltada capacldad tecnológlca, 
Jtlllzando en gran parte slstemas tradlclonales de producclón. 

A pesar de que en general la producclón se ha lncrementado 
jurante el período 1960/61 - 1970/71, dlCho lncremento orlglna
jo por los aumentos, tanto en la superflcle como en los rendl

nlentos, ha varlado de acuerdo al producto que se trate En el 
uadro 11 se puede notar, que en el caso del maíz y el arroz, 

'1 aumento en la producclón se ha debldo más que todo por la ~ 
evaclón de los rendlmlentos por unldad de superflcle. Esto se 

lebe a que en dlChos productos se ha utlllzado en forma más l~ 

enSlva, semll1as meJoradas, así como fertll1zantes e lnsectlcl 
las. En camblO el aumento en la producclón de frlJol y malCl-
10, se ha obtenldo prlnclpa1mente de los lncrementos en la su 
erflCle cultlvada.-

CUADRO II 

INDICE SOBRE Lft SUPERFICIE Y RENDIMIENTOS EN 
LA PRODUCCION DE GRANOS BASICOS EN EL SALVADOR 

BASE AÑOS COSECHA 1960/61 

CHA M A 1 Z M A I C I L L o F R I J O L A R R O Z 

SUPERF REND!. SUPERF REN DI. SUPERF RENDI SUPERF. RENDI 

109 105 127 101 117 135 121 143 
117 127 123 113 132 113 181 138 
108 108 119 110 142 119 257 150 
112 128 130 116 158 129 251 157 
109 143 131 120 164 154 98 180 
116 175 142 126 180 159 109 201 

T E Anuarlo de Estad{stlcas Agropecuarlas-Mlnlsterlo de Agrlcultura y Ga-
nadería 1970/71 -
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Por otra parte/el creClmlento en la producclón lnter
na hasta los últlmos años, no había sldo lo suf1C1e~te , 
partlcularmente en el caso del frlJol, por cuanto al mlS
mo tlempo se tuvo que efectuar lmportaclones, las cuales 
han varlado de acuerdo a los camblos en la producclón ln
terna, los preC10S del wercado, el maneJo de las eXlsten
Clas y los requer1m1entos en el consumo 1nterno 

Durante el período 1962/63 - 1970/71, la producc1ón 
de granos báslCOS se lncremento de la slgulente manera 
Maíz 
t1a 1 C 1 11 o 

FnJol 
Arroz 

con el 

11 n 

11 

6 9% 

3 5% 

6 3% 

7 1% 

promed1o anual 
11 

11 11 

La menor tasa de creclmlento mostrada por la produc
clón de malclllo, poslblemente se debe a que aquélla ha 
sldo determlnada en gran pa~te por la demanda de dlCho -
producto en la elaboraclón de concentrados para la produc 
clón avícola, y ésta ha tendldo a estancarse durante 10s
últlmos Clnco años debldo a una re1atlva saturaclón del -
mercado naclonal y centroamerlcano.-

Hay que destacar que el romplmlento de las re1aClO
nes comerclales con Honduras a partlr de med1ados de Ju-
110 de 1969, ha or1g1nado un fuerte lmpulso en la pro-
ducclón 1nterna, ya que en los años anter10res dlCho pa
ís abastecía de manera lmportante a El Salvador, partlc~ 
larmente en el caso del fnJol -

El cuadro llI, presenta los camblos ocurndos en el 
comportamlento de la oferta 1nterna de granos báslCOS -
Las poslbles consecuenClas en la demanda de serV1ClOS co 
merclales, como el almacenam1ento y el transporte, se v~ 

rlflcarán en el anál1s1s del Capítulo 11, cuando se tra
ten las funClones y serV1ClOS de mercadeo -

Como se dlJO anter1ormente, la producclón lnterna -

de granos bás1COS ha acusado una tendenc1a creclente du
rante el período 1962/63 - 1970/71 -

En térmlnos generale~ para todos los productos, se 
ha notado que la producc1ón ha tendldo a desplazarse de 
la zona onental hacla la zona central del país - Este -

fenómeno se ha orlg1nado prlnclpalmente, por el fuerte 
lmpulso canallzado a la producclón de algodón, en la zona 
orlenta1.- Esto puede comprobarse cuando se observa un a~ 

mento de la partlclpac1ón re1atlva de la zona central en 

14 



la producc1ón 1nterna y una d1smlnuclón muy slgnlflcatlva 
en la correspondlente a la zona orlental.- En '0 que res
pecta a la zona occldental, puede notarse que su partlcl
paclón relatlva en la producclón de frlJol y arroz, se ha 
V1StO 1ncrementada fuertemente, en cambl~ en la producclón 
de maíz y malclllo, dlcha partlc1paclón se ha Vlsto dlsml
nUlda -

No obstante, hay que aclarar que/cuando se anallza 
la producclón de granos báslCOS en térmlnos absolutos, en 
las tres zonas de producclón se nota un aurrento de aqué
llas, pero con una tendencla a concentrarse en la zona ce.!! 
tral del país.-

Este comportam1ento de la producclón según las dlf~ 
rentes zonas. hace pensar, por un lado, que se ha aument~ 

do el déflClt de los serV1ClOS de mercadeo, partlcularme~ 
te del almacenam~ento, por otro, que dlCh"o déflClt tlende 
a ser aún mayor en la zona central dE'l pé!ís, dada su alta 
partlclpaclón en la producc1ón -

Cuando se anallza la producclón por cosechas, sola
mente hay que referlrse al maíz y al frlJo1, ya que en el 
caso del arroz y el malclllo solamente se da una cosecha 
anualmente - Para los dos prlmeros productos se dan tres 
cosechas la de lnVlerno, la de verano y la de apante.-

En el caso del maíz, no menos del 86 % de la produ~ 
clón se obtlene en la prlmera cosecha (lnvlerno ), la cual 
se ha lncrementado durante el período en estud10 - En la 
producclón de frlJo1, se nota que ha habldo una fuerte su~ 

tltuclón de la segunda cosecha (verano) por la prlmera co
secha (lnv1erno), práct1camente en la mlsma ~a~nltud (apr~ 
x1madamente 24%) - Lo anter10r es muy slgnlflcatlvo, Sl -
se consldera~que la producc16n de granos báslCOS tlende a 
concentrarse en una mlsma época del año, 10 cual slgnlflca 
una demanda estaclon,l fuerte en los serV1ClOS de almacena 
lilento y transporte, parilcularn'ente en rl sf'gundo, el pr~ 

)lena se vuelve mayor~por c:Janto.ldl.rante la mlsr.,a ópoca se 
"ecolecta las cosechas de café, algodón y azúcar, que tóm
, len demandan en cant,dad conslderable el serV1ClO de tran 
,porte, lo que provoca graves sltuaclones para El tr~nspo~ 

~e de los granos báslCOS.-



Por últ1mo, en el caso específ1co del maíz, la concen 
trac1ón de la producc1ón en la pr1mera cosec~a (lnvlerno), 
Juega un papel decls1vo en los preClOS y las condlClones -
generales del mercado, por cuanto)ccnstltuye más de las cua 
tro qUlntas partes de la producclón anual -

11) IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE GRANOS EPSICOS 
El comportam1erto de la oferta de or1gen externo -

ha sldo de manera d1ferente, según el producto que se tra
te, y aquél ha estado en relaclón bastante dlrecta con la 

sltuac1ón de la producclón lnterna y la demanda del mercado 

nac1onal-

16 

La 1nc1denc1a de las 1mportac1ones sobre la producc1ón 
1nterna se hace sentlr fuertemente, cuando en las épocas de 
cosecha se 1mportan grandes volúmenes de productos, que pr~ 
vacan una afluenc1a de los m1smos al mercado en una propor
c1ón exceS1va en relac1ón a las neces1dades de consumo, -
provocando así un envllec1mlento de los preC10S que luego -
se traduce en una 1nestab1l1dad de la producc1ón y en una -
falta general1zada de adecuac1ón entre la oferta y la deman 
da -

Para tener un conOC1m1ento más claro de la 1nc1denc1a-
del comerC10 exterlor, part1cularmente de las 1mportac1o-
nes de granos bás1COS en la producc1ón y el mercado 1nterno, 
se presenta el Cuadro IV que contlene c1fras de lmportac1ón 

y exportaclón para el período 1966 - 1970 -

M A 1 Z· 

Ha sldo uno de los que más ha presentado una s1tuac1ón 
def1c1tar1a, y por lo tanto sus 1mportac1ones netas han Sl

do bastante elevadas, no obstant~durante el período 1966-
1969, aquéllas se reduJeron de 59 228 T.M. a 10 076 T.M.,o 
sea una d1sm1nuc1ón del 44.6% promed1o anual -

El año 1970 presenta una sltuaclón d1ferente de las 
1mportac1ones,y no se compara, pues este camb10 total en -
d1chas 1mportac1ones ha s1do acc1aental y como consecuenC1a 

del ro~p1m1ento de las relac10nes comerclales con Honduras 
apart1r de med1ados de 1969, que había s1do trad1Clonalmen
te el abastecedor pr1nc1pal de maíz para El Salvador en el 

área centroamerlcana.-

Es de menC10nar que a part1r de 1966, año en que entró 
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en vlgencla el Protocolo de limón, medlante el cual se ellml 
naron totalmente los aranceles para las transaCClones comer
Clales de granos báslCOS entre los países del Mercado Común 
Centroamerlcano, la relaclón de competencla fué mas favora
ble para la producclón de Honduras, país en que los costos 
de producclón son relatlvamente menores, en re1aclón a los 
que se dan en El Salvador, dando lugar así a una actlvldad 
comerclal bastante elevada entre comerclantes de ambos paí-

ses.-

F R 1 J O L 

El deflclt en la producclón de frlJol en relac1ón a las neces1dades 
de consumo 1nterno ha sldo aún mayor que el correspondlente al maíz, -
pues durante 1960-1969, las 1 mporta Clones repres en taro n aprox 1 mª
damente el 50% de la oferta total.-

Una de las causas más 1mportante de tal hecho, ha s1do la ventaJa 
comparatlva para-la producc1ón de Honduras, qUlen por las razones ya -
enunc1adas, había sldo el abastecedor más lmportante para el país a nl 
vel del área centroamer1cana En efecto, sí se comparan los costos de -
producc1ón entre aquel país y el nuestro se observa, que m1entras en El 
Salvador, el costo de producclón de un qUlntal varía de e 11.82 a n1-
vel tecn1f1cado a e 16.95 a n1vel trad1clonal; en Honduras, el costo -
por qUlntal de fr1Jol produc1do, osc11a desde un mín1mo de e 5.51 hasta 
un máxlmo de ~ 11.39.- (1) 

A partlr del año 1969, como consecuenCla de la ruptura de las re
laclones comerclales con aquel país, se lncrementaron las 1mportaclones 
procedentes de Guatemala y Nlcaragua y las de terceros países, por un l~ 
do, por otro, la producc1ón naclonal se aumentó de 28 416 T.M., e~ ---
1967/68 a 31.689 T.M. en 1968/69. Este efecto SUStltUtlVO de lmportaclo
nes por producclón nac10nal refleJa una dlsmlnuclón en el lngreso real -
del consum1dor, debldo al consumo de un producto a costo y preC10 más 
elevado y, por lo tanto, se deben reallzar mayores esfuerzos de aSlsten
C1a técn1ca e 1nvestlgaclón a f1n de reduc1r al mín1mo pos1ble los cos
tos en la producc1ón nac10nal y no lncent1var producc10nes a costo del 
lngreso del consum1dor nac10na1.-

(1) Aná11s1s Económ1co del CUltlVO de FrlJol en los DepaL 
tamentos de San V1cente, Cabañas, Cuscat1án, y San Salvador, 
El Salvador, Juan Antonlo Agu1rre y Ramón OVledo, Convenlo -
11 CA/ZN-ROCAP, Publ1cac1ón No. 97, Guatemala 1972 - Pags. -
2-10.-
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A R R O Z 

El comportam1ento de las 1mportac1ones de arroz 

def1ere sustanc1almente de lo ocurr1do en los otros -
granos bás1COS, part1cularmente en relac1ón al caso -
del fr1Jol.-

Puede dec1rse que es en este producto que El Sal 
vador ha llegado a tener una pos1c1ón relat1vamente -
más favorable a n1vel centroamer1cano, excepc1ón hecha 
del caso de N1caragu~que tamb1€n ha logrado superarse 
en la producc1ón e 1ndustr1al1zac1ón del arroz, espe-
c1almente a part1r de 1968 -

El Salvado~ con el grado de avance tecnológ1co -
en la producc1ón, pr1nc1palmente en base al uso y des~ 

rrollo de sem1llas meJoradas, al alto grado de perfec
C1onam1ento en el proceso de 1ndustr1al1zac1ón y al a~ 

mento de la capac1dad de procesam1ento, ha logrado re
vert1r su pos1c1ón como productor e 1mportador de arroz 
a n1vel del área centroamer1cana -

A part1r del año 1966 se 1n1c1ó un proceso acele

rado de sust1tuc1ón de las 1mportac1ones, llegando en -
la actual1dad a convert1rse práct1camente en autosuf1-
C1ente.- Conv1ene aclarar que d1cha autosuf1c1enc1a es 
desde el punto de v1sta del poder adqu1s1t1vo del con
sum1dor, pues, S1 se cons1deran las recomendac1ones de 
consumo mín1mo desde el punto de v1sta nutr1c1onal, t~ 

davía no se puede hablar de una autosuf1c1enc1a como -
tal, pr1nc1palmente a n1vel del med10 rural -

Por cons1gu1ente, a part1r de ese año resultaron 
excedentes exportables, los cuales fueron colocados en 
su mayor parte en el área centroamer1cana y en menor -
grado en terceros países. Es así, como las 1mportac1o
nes han d1sm1nu1do de 6.1 4 5 T.M. en 1966 a 40 T M en-
1970, en camb1o, las exportac1ones se 1ncrementaron de 
6 873 T.M a 11 717 T M. durante el m1smo período -
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Pero a part1r del año 1970 se presentaron graves 
problemas de mercadeo d~ arroz a n1vel centroamer1cano, 
uno de los cuale~ se ref1ere a la pérd1da del mercado 
de Honduras, que habfd S100 nuestro segundo co~prador -
en el área, y el otr~ al desarrollo de la producc1ón e 
lndustr1a arrocera de Nlcaragua, S1n que sea menos 1m
portante/el relat1vo a las med1das protecc1on1stds 1rn
puestas por Costa R1ca en defensa de su producc1ón na
c1oral.-

M A 1 C 1 L L O. 

En el caso del ma1c1llo, la 1nfluenc1a eJerc1da -
por la llberac1ón 1rrestr1cta del comerC10 de granos b! 
S1COS, deb1do a razones menc10nadas anter1ormente~y el 
fuerte 1mpulso rec1b1do por la producc1ón nac10nal aví
cola (huevos y carne de aves), 1nc1den fuertemente en -
el creC1m1ento de la producc1ón nac1onal, lo que hace -
que las 1mportac1ones d1sm1nuyan de 2,619 T M. a 37 T.M. 
Y las exportac1ones se aumentan de 939 T M. a 2,581 T.M, 
durante el período 1966 - 1970.-

Aún cuando en los últlmos dlez años y de acuerdo 
a est1maC1ones del Grupo Asesor de FAO para la Integra
c1ón Económ1ca Centroamer1cana ( GAFICA ) y del Programa 
de D1vers1f1cac1ón Agrícola ISIC/FAO, aproxlmadamente,
el 50% de la producclón naclonal de ma1c1llo ha s1do -
dest1nado para el consumo 1nterno. El fuerte creClmlen
to ocurr1do en la producc1ón nac10nal ha est?do lnsp1r~ 
do en la mayor demanda del producto por la lndustrla de 
al1mentos concentrados para la producc1ón avícola -

1- 1 FINANCIAMIENTO 

Como el presente capí~ulc)t1ene como obJet1vo de~ 

tacar alguros problemas que se orlg1nan en el proceso -
product1vo de los granos bas1cos, que poster1ormente 
lnclden en forma negatlva en el mercadeo de aquellos pr~ 
ductos, se hace necesar10 destacar al créd1to como un0 
de los factores determ1nantes de aquellos problemas -
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Para lograr 10 anterlor, hay que empezar por menClonar que eXlsten 
dos tlpoS de fuentes de flnanclamlento para la producclón de granos bá
S1COS, que se denomlnan fuentes lnstituclona1es y fuentes no 
instltuclonales -

Las prlmeras se refleren a aquéllas en que el maneJo del créalto o
bedece a Clertos 1ineamlentos de po1ítlca de promoclón de la producclón 
en funclón de las necesidades de desarrollo del sector agropecuarlo y que 
en alguna medlda, se le aSlgna al crédlto una funclón económlca.-

Entre las fuentes instltucl0nales de credltos se encuentran los Ban
cos Comercla1es, el Banco Hlpotecarlo de El Salvador, la Federaclón de -
CaJas de Crédito, la Admlnlstraclón de Bienestar Campeslno (A.B.C.) y las 
ASOClaciones Cooperatlvas.-

En camblo, las fuentes no lnstltuclonales,son aquéllas 
en que el maneJo del crédlto se reallza más que todo consld~ 
rándo10 como un negoclo en sí y no obedeclendo a las verdade 
ras necesidades de promoclón económlca del sector agríco1a.
Dlchas fuentes están constltuldas báslcamente por los prove~ 
dores agropecuarlOS, los comerciantes e intermedlarlos.-

Ahora blen/ para destacar la lnf1uencla que eJerce el flnanclamlento 
en el fomento ordenado de la producclón de acuerdo con las necesldades -
del mercado, sobresalen algunos aspectos notables del crédlto lnstltucl0 
na1 de la producclón y el mercadeo de granos báslcos.-

a) Las lnformacl0nes dlsponlb1es e lnvestlgaclones reallzadas (1) señ~ 

1anJ que todos los tlpOS de crédltos' pré-agrícola, agrícola y post-a
grícola, han sldo canalizados en forma bastante dlscrimlnatoria, tanto -
en 10 que se reflere a los usuarl0S (c11entes tradlcl0na1es de las lnstl
tuciones credlticlas), así como a los productos flnanclados, es declr, 
que más de las tres cuartas partes del monto total de crédito lnstltucl0-
na1, se destina a los productos tradlcl0nales de exportaclón.
(Ver cuadro VI) 

b) Aúnque las estadísticas dlsponlbles no muestran clara-
mente los montos de flnanclamlento destlnados a los granos b,! 

S1COS según las dlnstlntas moda11dades de crédlto, algunas 
lnvestlgaclones lndlcan,que no se ha otorgado el crédlto 
post-agrícola en la cuantía necesarla para que permlta una 
comerclallzación adecuada de los productos.-

(1) Dlagnóstlco Plán QUlnquenal de Desarrollo Agropecuarlo 
1973-77~ Mlnlsterlo de Agrlcultura y Ganadería 1972.-
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Hasta el momento, el crédlto post-agrícola/ha seguido 
~ás o menos el Wlsmo comportamlento de los otros tlpOS de 
'rédlto. En otras palabra~esto slgnlflca que se ha dado -
)rinClpal atenclón a los productos de exportaclón, dlscrl
ninando de esta manera los productos de consumo lnterno.-

1) Al anallzar la particlpaclón de las prlnclpales fuen
tes de crédlto lnstltuclonal para la producclón y el merc~ 
jeo de los granos báslCOS (Ver cuadro V), se nota que en -
}eneral, aquél ha sldo canallzado en su wayor parte por los 
)ancos conlerclales e hlpotecarlo, los cuales trabaJan pref~ 
"entemente con cllentes tradlclonales y de garantía SUfl
:lent~descUldando así al pequeño y medlano productor .- En 

camb,ú~ la Admlnl~traclón de Blenestar Campeslno (A.B.C.) y 

la Federaclón de CaJas de Crédlto, ;nstltuclones llamadas a 
atender especlalmente a los Gltlmos menclonados, han partl
clpado en menor tuantía en el flnanclaWlento de los granos 
bdS1COS Entre las causas que puedenmenclonarse en re1aclón 
al ferómeno anterior sp pueden cltar fallas en la adminls
traclón de los planes de crédlto, mala orlentaclón de la p~ 
1ítlca de crédlto destlnado al pequeño y medlano productor, 
competencla de otras fuentes de flnanclamiento, como son -
ios lntermedlarlos y las empresas dlstrlbuldoras de lnsumos, 
condlClones económlcas de los pequeños y medlanos agrlcult~ 
res, etc.-

Para establecer el lmpacto eJercldo por el crédlto 
lnstltuclonal en la producclón de granos baslcos y sus con
secuenClas posterlores en el proceso de mercadeo, se prese~ 
ta a continuación el porcentaJe que representa la superfl
Cle flnanClada con crédlto lnstltuclonal en relaclón a la -
superflcle total sembrada de granos báslCOS, durante los Gl 
tlmos Clnco años.- La sltuaclón ha sldo la slgulente 

1966 1967 1968 1969 1970 

MAIZ 10.1% 11.1% 13.6% 13.9% 16 4% 

ARROZ 31 4% 42.4% 49 2% 80 1% 65.6% 

FRIJOL 3 6% 3.7% 13 6% 18 7% 13 3% 

MAICILLC 11 4% 6 2% 13 6% 25.0% 6.5% 

----------------------------------------------------------
FUENTE.Dlagnóstlco Plan QUlnquenal de Desarrollo Agroppcuarlo 

1973-1977 



C U A D R O V 

PARTICIPACION RELATIVA DE LAS FUENTES INSTITUCIONALES 

DE CREDITO EN LA PRODUCCION DE GRANOS BASICOS-PERIODO-

1966 - 1970 

DE FINANCIAMIENTO 

.omerclales e 

Irlo 

raClón de 

r Campeslno 

ón de CaJas 

to.-

L 

MAIZ 

45.3% 

36 4% 

18 3% 

100 0% 

FRIJOL ARROZ 

34 8% 77 7% 

45.1% 13.4% 

20.1% 8 9% 

100.0% 100.0% 

MAl CILLI 

49 2% 

33 9% 

16 9% 

100 0% 

Dlagnostlco Plán QUlnquena l de Desarrollo Agropecuarlo -1973-1977 

~lnlsterlo de Agrlcultura y Ganadería -

Los datos anterlores refleJan, partlcularmente para el maíz~el 
frlJol y el rnalclllo, que las activldades productlVas de los peque
ños y llIedlanos productores dependen en alto grado de las fuentes no 
lnstltuclonales de crédlto, como son los lntermedlarlOS y los prest~ 
mlstas, qUlenes les adelantan fondos para asegurarse la compra de la 
cosecha a recol ectar ,a preclos muy desfavorables, reclblendo así 
la cosecha para luego negoclar1a con los dlstrlbuldores mayorlstas y 

ml non stas.-

f) Por ú1tlmo cabe menClonar, que el 11mltado flnanclamlento de -
tlpO lnstltuclonal canallzado a los peguero s y medlanos productores, 
hace que la utlllzaclón de semlllas de alto rendlmlento y la ap11ca
clón adecuada de fertl1lzantes e lnsectlcldas, sean de carácter 11rr~ 
tado y por lo tanto no se ha POdldo lncrementar en la medlda necesa-
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rla la productlvldad, por un lado; por otro, no ha eXlstldo una re
ducclón sustancla1 de los costos de producclón a nlvel naclonal Lo 
anterlor hQ sldo causa fundamenta1J en la flJaclón de preclos de ga
rantía re1atlvamente altos a nlve1 centroamerlcano, 10 que a su vez 
ocaSlona pérdldas, cuando se ha hecho necesarlO 11quldar los exce

dentes en el mercado mUndlal.,- (Ver anexo VII) 

CAP 1 TUL O 11 

ANALISIS DEL SISTEMA ACTUAL DE MERCADEO EN LOS GRANOS BASICOS 
EN EL SALVADOR-

2 1- Funcl0n~y' _Se!, .Y_:U:].Q? __ d~ Herf-ª-d~p_-

Un aná11s1s técnlco de cua1quler slstema de mercadeo de produc
tos agrícolas, partlcularmente de aquellos cuyo proceso de producclón 
es reallzado por pequeños y medlanos agrlcu1tores,faltos de una ade
cuada capacldad empresarlal, donde el proceso de dlstrlbuclón es re~ 
11zado pr1nc1palmente por d1versos t1pOS de lntermedlarlos, sug1ere 
la convenlenC1a de reallzar una descrlpc1ón de todo el proceso come~ 
c1al desde el punto de vlsta económ1co, de las funclones o serV1Cl0S 
de mercadeo y de los agentes comerclales partlc1pantes (l).-El anál1-
515 enfocado de esta manera, poslblllta detectar J11ás claramente las 
fallas del proceso de comerc1a11zac1ón, 10 cual a su vez,perm1te -
conceb1r las medldas que podrían ponerse en práctlca, a fln de 1ntro 
duclr un mayor nlve1 de eflc1enc1a técn1ca-económlca -

Sln embargo, para el presente trabaJO se hará un anál1 
515 de las funcl0nes y serV1ClOS que presentan mayor 
trascendenCla en el proceso de comercla11zaclón de los gr~ 

nos bás1COS en El Salvador - Conv1ene aclarar que al ha
cerlo de esta manera se pretendeJque d1Cho aná11s1s no 

(1) J.C. Abbott.- Los problemas de la Comerc1allzac1ón y me 
d1das para meJorarla -FAO-1969-Pags 47-83 - Vlrg1110 

B ~1annare111 - Notas scrre n·ercadeo de productos agrop~ 

cuar10S -IIC~-CIRft, 8cgot§ :9~f-rags 116~ -
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pierda su enfoque t€cnlco-econ6mlc~por una parte; por 
otra, que el mlsmo tenga un contenido bastante práctl
CO, con el obJeto que permlta anallzar los factores más 
relevantes que han condlclonado la comerclallzac16n de 
los granos báslCOS de las aSOClaClones de tlpO coopera
tlVO y la determlnac16n de aquellas medldas que puedan 
lntroduclr meJoras a corto, medlano y largo plazo -

2.1 1- Concentrac16n y ACEB1~_-__ 

La dlspers16n fragmentada de la producc16n, la 
deflclencla de facllldades de almacenamlento, el mal -
funclonamlento del slstema de crédlto agrícola y post
agrícola y el llmltado desarrollo de aSOClaClones de -
productores, son factores que han lncldldo slgnlflcatl
vamente en que no se reallce una concentrac16n o acoplO 
de la producc16n en una forma organlzada y en beneflclo 
de los productores.- Sln dlsponerse de datos suflclen
tes y aunque pareclera temerarlO aflrmarlo, las Vlsltas 
de campo y plátlcas sostenldas con los productores de -
granos báslCOS, lndlcan que esta fase lmportante del -
mercadeo, la reallzan en su mayoría Olversos lntermedla 
rlOS, que compran dlrectamente el producto a los agrl
cultores -

No obstante, que eXlste alguna capacldad de al 
macenamlento qu'e podría facllltar el serV1ClO de aco
plO de la producc16n, €sta parece ser muy deflclente -
cuando se le compara con los volúmenes de producc16n -
obtenldos según las dlferentes zonas La capacldad de 

almacenamlento lnstltuclonal en poder del Instltuto R~ 
gulador de Abasteclmlento (IRA), Almacenes de Depóslto 

del Banco Hlpotecarlo de El Salvador y la Federac16n"
de CaJas de Crédlto, resulta muy lnsuflclente tanto a 
nlvel de las dlferentes zonas como a nlvel naclonal, -
ya que la relac16n eXlstente entre dlcha capacldad de 
almacenamlento y la producc16n (año 1970/71), resulta 

de la slgulente manera 



C U A D R O VII 

tELACION ENTRE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO INSTITUCIONAL 
Y PRODUCCION DE GRANOS BASICOS EN EL SALVADOR -

O N A S Capac de All'1ac ( 1 ) 

T f(, % 

,CIDENTAL 1 030 1 1 

NTRAL 52 043 56 4 

nENTAL 39.155 42 5 

Producc Comerc 
T M % 

92.086 20 3 

225 620 49 7 

136 062 30 O 

( 2) DEFI CIl 
T M 

90 026 

121 533 

57 752 

-------------------------------------------------------------
92 229 100 O 453 768 100 O 269 311 

UENTE MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA -

l) Se reflere a la capacldad físlca de Almacenamlento, conSl
derando una razón de glro de 1 6 

2) Incluye la producclón de los cuatro granos báslCOS, conSl
derando que la producclón comerclable de cada producto se 
estlma en 75% para maíz, malclllo, 80%, arroz, 90%, y frl 

JO 1, 80% -

Como puede observarseJcon t~les relaclones entre la capacldad de al 
acenamlento lnstltuclonal y la producclón naclonal de granos báslCOS, el 
COplO o concentraclón de la producclón, no presenta un grado slgnlflcat~ 
o de eflclencla dentro del slstema de mercadeo, 10 que ocaSlona que 105-
roductores de granos báslCOS calgan baJo el poder especu1atlvo de lo~ l~ 

ermedlarlos, ya que wuchos de ellos dlsponen de facl1ldades de almacena
lento a nlvel de la zonas de producclón por una parte, por otra, son pe~ 

onas con capacld~d econ6mlca fuerte,nue en muchos caso~ lp~ permlte fl
anClar las cosechas er condlclones de preClOS desfavorables al pequeño 
roductor - A esto contnbuye de fTlanera :'1glllflcatlva, la ausenLla cel _ 
ri?dlto plgnoratlclo (post-agl"icola) por parte de las lnstltuclOnes c.ted..:! 
lc ~ as como es el Banco ~lpoterar'o de El Salvador y el ll~ltado poder _ 
e con~ra del Instltuto Regulador de Abasteclmlento -
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1.2- Trans porte 

Es muy escasa la lnformaclón dlsponlble con respecto a la organlza
ón, capacldad de carga dlsponlble y el volumen utlllzado para el tran~ 

Irte de la producclón de granos baslcos en las slgulentes fases' 
- Transporte de las zonas de producclón a los centro de acoplo.-

Transporte de los centros de acoplO a los mercados locales.

Transporte de los centros y mercados locales a los prlnclpales centros 
urbanos -

En El Salvador eXlsten dlversos tlpoS de transporte para la movlllza
ón de la producclón desde las zonas productoras hasta los centros de COR 
Imo, entre los cuales se puedencltar: 
- Transporte en anlmales de carga~que representa el medlO mas antleconó
co, dado su baJa capacldad de carga, la lentltud y su costo que es compa
ltlvamente alto.-

En este tlpO de transporte, tamblén se lncluyen los vehículos de trac
ón anlmal, que en general presentanlas mlsmas característlcas que los anl 
Iles de carga.-

Transporte de vehículos que se usan para la movllizaclón de la produc
ón desde los centros de acoplO a los mercados locales o a los mercados
'rm1nalesy para la dlstrlbuclón de la producclón en los centros de cons,!!. 
l. Aún cuando no se dlspone de datos suflclentes actuall zados,se estlma 
le eXlsten bastantes fallas en la organlzaclón y utlllzaclón de la capaCl
Id dlsponlble de este tlpO de transporte.-

Se plensa que algunas de las consideracl0nes contenldas en 
n lnforme presentado por una comlslón técnlca a la Comlslón _ 
:onómlca para Amérlca Latlna sobre el transporte en el lstmo _ 
=ntroamerlcano, en 1953, todavía slguen vlgentes (1) Entre d2 
las conslderaclones cabe menClonar' la mayoría de empresarlOS 
)10 poseen un número reducldo de vehículos o uno solo, lo cual 
) les permlte operar a econom{as de escala, no eXlste una ade
lada dlstrlbuclón de la capacldad dlsponlble de transporte nl 

El transporte en el Istmo Centroamerlcano -
Naclones Unldas, E/C.N 12/356, MéxlCO Sept. 1953 

Pags 37-45 



a nlvel de las dlstlntas reglones del país, nl de acuer

do a las dlstlntas épocas de cosecha de los productos a
grícolas, eXlste una serV1ClO lrregular e lneflcaz, ade
más de una competencla rUlnosa entre los dlferentes em
presarlos, no eXlste una regulaclón adecuada de las tar2 

fas en el transporte de carg~no eXlste adecuadas cargas 
de compensaclón, por lo que para el transporte de los -
productos agrícolas se cobran fletes relatlvamente altos, 
no hay suflclentes camlnos de penetraclón y en condlclo
nes transltables todo el año, que permltanuna movlllza
Clón más ráplda de la producclón etc -

C) El transporte por ferrocarnl, que fue organl zado -
desde hace muchos años,se establecló desde sus lnlClOS 
con mlras a satlsfacer las necesldades de movlllzaclón 
de productos destlnados a la exportaclón y a la de pro
ductos provenlentes del exterlor, así como para satlsf~ 

cer las necesldades de transporte de pasaJeros, ya que -
el desarrollo del medlo de transporte terrestre data a
proxlmadamente de la década de los trelnta - Sln embargo, 
la carenCla del vehículo automotor para el transporte -
de carga hlZO que el ferrocarrll prestara un lMportante 
serV1ClO en la movlllzaclón de productos agrícolas para 
el mercado lnterno y de anlmales -

Al anallzar los datos presentados en el cuadro VIII, se obser

va que durante el período 1931-35 y 1962, después de haberse hecho 
un uso creClerte del ferrocarrll en el transporte de carga y de pa
saJeros desde los lnlClOS de los años trelnta, se observa una tenden 
Cla decreclente a partlr de medlados De la década 1950-1960 - En lo 
referente al comportamlento del transporte de carga, puede declrse -
que la tendencla decreclente en el uso del ferrocarrll, ha estado -

determlnada wás que todo por la movl11zaclón de la carga local, ya
que después de haber SUbldo de 154,793 T M. en 1931-35 a ~92,584 T -
M. en 1958, descendló a 54,800 T M en 1962 -

Poslblemente,entre otras causas, la expllcaclón de 

este fenómen9 se encuentre en el desarrollo acelerado -

del transporte automotor en los últlmos velnte años, que 
presenta una mayor rapldez y una mayor adaptabllldad a 
la demanda de serV1Cl0S, lo que ha lnCldldo que la baJa 
utlllzaclón del ferrocarrll se haga a costos de opera-

clón elevados -
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C U A D R O VIII 

VOLU~EN DE CARGA Y PASAJEROS TRANSPORTADOS 

POR FERROCARRILES EN EL SALVADOR 

Volumen de carga en Tonelada Metrlca -

Importaclones y Carga 
Exportaclones Local T O TAL 

93 611 154.793 248.404 

108 000 228.028 336.028 

115 487 300.933 416 420 

203 361 285.593 488 954 

281 898 249.439 531 337 

330.388 306 212 636 600 

351.916 292.584 644 500 

357 554 297 346 654.900 

396 361 233.939 630 300 

414 363 233.537 647 900 

432 360 138.040 570 400 

497 200 54 800 552 000 

. N T E Anuarlo Estadístlco de Comerclo Exterlor 1963. Central Amérlca 
Transportatlon Study 1964-1965, Volume I-TFXT Transportatlon Con
sultants, Inc , Washlngton, O.C , Pags 283 y 284. Informes de la Ml 
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Número ( 
PasaJerc 

885 48, 
2 053 713 
3 393 944 
3 845.836 

3 549 800 

2.940.900 

3 367 700 
3 l10.70(, 
2 806 900 

2 685 100 
2 854.000 

slón de Planeamlento de las Naclones Unldas 1951-53, Tomo II-Volumen 
1, Pag 9 El Transporte en El Istmo Centroamerlcano, Naclones Unl
das, MéxlCO Sept. 1953, TABLAS XVII -

Algunos lnvestlgadores sobre el mercadeo de productos agríco
las lndlcan que eXlste un déflClt lmportante en el slstema de ca
rreteras para la movlllzaclón de productos agrícola~o sea, que -
son muy reducldas las vías de comunlcaclón entre las flncas y las 
peque"as poblaclones o zonas de dlstrlbuclón - Entre tales pues
tos y las carreteras prlnclpales y secundarlas que conducen a las 
prlnclpales cludades se encuentran camlnos de penetraclón que so
lamente pueden ser utlllzados en el verano.- En algunas áreas me
nos acceslbles, el transporte debe ser emprendldo por veredasJa -
ple o en anlmal En un estudlo sectorlal reallzado sobre el Sec
tor Agrícola aparecen como causas de la sltuaclón desfavorable -



slstema vlal, las slgulentes . (1).-

a)- Es más faCl1 hacer estudlOS de factlbllldad para 
Justlflcar lnverSl0nes en pocas carreteras prlnclpa
les que en un gran número de carreteras menores.-

b)- Los requls1tos de análls1s son tan grandes para 
cada carretera menor como para una carretera prlncl
pal y 

C)- Las carreteras prlnclpales son de mas lnterés p~ 
ra las lnstltuclones lnternaclonales prestamlstas _ 
que las carreteras de allmentaclón -

e u A D R o IX 

RED DE CARRETERAS EN EL SALVADOR POR SUS 
CARACTERISTICAS DE SUPERFICIE( En kms) 

DE CARRETERAS 

Transltables todo el año 
Pavlmentadas------------
Otras-------------------

Transltables en época de 
verano------------------

T O TAL -------------

1952 

1 500 

600 
900 

6 200 

7 700 

1962 

4 000 

1 000 
3 .000 

4 COO 

8 000 

1968 

4 213 

1 197 
3 016 

4 428 

8 641 
========= ======== ========= 

E N T E 

------------ -----
DlreCClón General de Estadístlca y Censos (Anuarl0s 
EstadístlcoS 1952-1962-1968). Dlrecclón General de 
Camlnos /68 -

Como puede observarse en los datos anterlores, todavía ps muy elevada la 
de carreteras que solamente son transltab1es una parte del año (50% apro
damente del total ), lo queprovocagrandes problemas de dlstrlbuC15n, -
ados costos de transporte y una lnestabllldad del abasteclmlento en fun-

L) Robert. R Nathan Assoclates, Inc.- Agrlcultura 
Sectorla Anallsls por El Salvador, 1969.-
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ón de las necesldades del mercad~ según dlferentes épocas y los prlnclpales 
!ntros de consumo, que en deflnltlva, se traduce en una deformaclón del 
'eC10 del mercado en perJulclo de productores y consumldores.- Según estu
lOS del ConseJo Nacl0nal de Planlflcaclón y Coordlnaclón Económlca, (CONA
.AN) y de la Organlzaclón de Estados Amerlcanos, el costo de transporte de 
T M./K.M., alcanza en promedlo entre ~ 0.036 Y ~ 0.045.-

A pesar de que dlCho costo de transporte no es relatlvamente alto, las 
~rlfas cobradas por fletes, sí resultan comparatlvamente elevadas.- Según -
5tudl0S efectuados por el Mlnlsterlo de Agrlcultura y Ganadería, las tarlfas 
Icanzan entre un 10% y un 570% más altos que los costos de transportes.-

2 1.3- Claslflcaclón y Normas 

En El Salvador no eXlste un slstema de claslflcaclón oflclal para el me! 
adeo lnterno de los granos báslCOS, no obstante, para las operaclones rea11-
adas por el Instltuto Regulador de Abasteclmlentos (IRA), eXlsten normas de 
'eclbo para compra de cosechas.- Los lntermedlarl0s de toda índole utl11zan 
Ina claslflcaclón comercla1 que puede denomlnarse como "Claslflcaclón por uso 
, costumbre", Esta c1aslflcaclón se basa en el tlpO de producto y por los -
:aracteres organo1épt1coS del m1smo,como el tamaño, el color, el sabor y ca
"acterlst1cas cullnar1as.- De esta manera los precl0s en el mercado se pre
ientan para los granos báslCOS de la s1gulente manera: 

-. 
Maíz blanco 
Malcl110 
Arroz la. Clase 
Arroz 2a. Clase 
FrlJol rOJo de seda 
FrlJol rOJo corrlente 
FrlJo1 negro tineco 
Fr1Jol negro mono 
Fr1Jol blanco dulce.-

Las desventaJas que presenta este s1stema de claslflcaclón, son lüs 
S1 gUl entes 

al No lndlcan la calldad verdadera 1e los productos cuando llegan al 
mercado.-
b) No permlten operar un slstema eflcáz de lnformación comerclal que 
perm1ta orlentar el mercado, provocando formación de preClOS un1formes 
para productos que presentan dlferentes condlclene~ de calldad.-



e) No permlten que la funclón reguladora del mercado por -
parte del I.R A. sea eflclente, por cuanto el sector lnterme
dlarlo reallza sus funclones de compra-venta, tomando en cue~ 

ta factores tales como el grado de humedad, la cantldad de m~ 
terla lnerte y granos quebrados, cantldad de granos dañados, 
etc., en forma arbltrarla.- Solamente en el caso del arroz, y 
como efecto de la competencla pronunclada por parte de los b~ 
neflclos, eXlsten normas de calldad más deflnldas para la ven 

ta del producto -

Como consecuenCla de lo anterlor, sucede que los produ~ 
tores que entregan su producclón al Instltuto Regulador de ~ 
basteclmlento (I.R.A.) se slentan fuertemente castlgados cu~n 

do las normas de reclbo utlllzadas por dlCho Instltuto se a 
pllcan al producto entregado en sus bodegas, y no conslderan 
que el preclo neto reclbldo es mas alto que el que reclben de 
parte de los lntermedlarlos. De all~ que los márgenes que qu~ 

dan en poder de los lntermedlarlos tiendan a ser elevados, -
con perJU1ClO dlrecto del proplo productor, además. que las -
meJoras en la calldad de producclón se hace mas dlfíCl1 de -
consegulr Sl no se reglamentan slstemas de clasl ñcaclón ad~ 
cuada.-

En base a este slstema de claslflcaclón, no puede ha
blablarse de ventaJas, ya que con él no se logra obtener pre
:losadecuados de mercado y condlclones de calldad óptlma para 
los productos.-

2 1 4- Almacenamlento Y Conservaclon.-

Al referlrse a esta lmportante funclón del mercadeo, cuyo ObJetlvo 
fundamental es la creaclón de "utllldad de tlempo" para los productos 
agrícolas, pues crea una nlvelaclón entre la oferta y la demanda del -
mercado, trasladando los productos de las épocas de abundancla a las é
pocas de escasez, hay que destacar dos tlpOS de almacenamlento, el lns 
tltuclonalyelnolnstltuclonal.-El prlmero se reflere a aquel que es fa
c111tado y fomentado por el Estado y que se encuentra estrechamente 11-
gado a la conceslón de CredltO plgnorat1clo.- El segundo en camb1o, es 
el practlcado en forma partlcular por productores e lntermedlarlos baJo 
nlngún procedlmlento técn1co en cuanto a conservac1ón -
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CUADRO X 

CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO INSTITUCIONAL PARA GRANOS BASICOS 
EN EL SALVADOR ( En Ton. M, ) 

UCIONES Z O N A S ------------------------------
Occldental Central Orlental 

) Regul ador 
eClmlento 

662 44.418 31. 280 

5n de Ca-
rédlto. 368 2.179 515 

~otecar1 o 5.446 7.360 

1.030 52 043 39 155 

TOTAL 

76.360 

3.062 

12.806 

92 228 

Partlc 
Re 1 a ti 

83% 

3% 

14% 

100% 

Banco Hlpotecarlo y Ministerio de Agricultura y Ganaderfa.-

Tal como se presenta en el Cuadro X, el almacenamiento 
instltucl0nal dlsponlble en El Salvador alcanza un total de 
92.228 T.M. (1), el cual la mayor parte se encuentra en po
der del I.R.A. (83% del total), que tiene a su cargo la fUR 
clón reguladora del mercado; las otras dos lnstltuciones -
que_facllltan este serV1ClO son: la Federaci6n de CaJas de 
Crédlto (3%) y El Banco Hlpotecarlo de El Salvador (14%), -
que con serlas llmltacl0nes y en una menor cuantfa otorga -
crédlto con garantía prendarla.-

De acuerdo a la tendencla segulda en los ú1tlmos años 
por la producclón de granos báslCOS, se determlna 

. 
que eX1S-

te una serla deflClenCla en la capacidad de a1macenamlento a 
nlvel nacl0nal.- DeflClenCla que se acentúa al considerar la 
capacldad de almacenamlento y la pro~ucclón según las dlfe
rentes zonas.-

(1) Se reflere a la capacldad real de almacenamlento y que 
está determlnada por la capacldad física total, multl
p11cada por la razón de giro 1.6-



En el punto 2.1 1, al hablar de la concentraclón y a
COplO, se hlZO referencla al déflClt del almacenamlento y -
que se dlstrlbuye de la slgulente manera 

ZONA 
ZONA 
ZONA 

OCCIDENTAL 
CENTRAL 
ORIENTAL 

90 026 

121 533 
57.752 

T M 

T M 

T.M 

Ahora blen~de las tres lnstltuclones antes menclonadas que prestan 
el serV1ClO de almacenamlento de tlpO lnstltuclonal, puede notarse que 
aúnque el Instltuto Regulador de Abasteclmlento es el que dlspone de la 
mayor capacldad de almacenamlento, su partlclpaclón al 19ual que las o
tras dos lnstltuclones conslderadas, el serV1ClO que presta en la zona 
occldental es practlcamente nulo, lo que esta lndlcando la necesldad de 
incrementarse la capacldad de almacenamlento lnstltuclonal y un camblo 
en la polítlca de crédlto (post-agrícola), para satlsfacer la demanda 
de este lmportante serV1ClO de mercadeo dentro del proceso comerclal.-

Ademas~de las conslderacones hechas sobre el almacenamlento 1nstl 
tuc1onal, vale la pena referlrse ahora al almacenamlento de t1PO no -
lnstltuc1onal, o sea, aquel d1spon1ble entre los productores e 1nterme 
d1ar1os, el cual no es maneJado técnlcamente.- -

El cuadro XI, presenta la sltuaclón de aquel tlpO de almacena
mlento a nlvel de las zonas productoras. Los datos fueron obtenldos 
a través de una encuesta reallzada por el M1n1sterlo de Agr1cultura 
y Ganadería durante el año 1971 -

Un hecho 1mportante es el referente a que en la zona orlental 
se encuentra la mayor dlspon1b1l1dad de almacenam1ento no lnst1tu
clonal, o sea el 44% del total naclonal, que al relaclonarlo con los 
datos sobre los productos almacenados, se denota una SUb-Utll.:!. 
zaclón de dlcha capacldad.- Noobstantehabría que aclarar un poco -
tal sltuaclón, pues Sl blen es Clerto que los datos presentados mue~ 
tran una sUb-ut1l1zaclón de la capac1dad de almacenam1ento dlsponl
ble, tamblén es c1erto que esa SUb-utlllzaclón es realmente menor, 
por cuanto en la capacldad total se 1ncluyen dos slstemas que no pu~ 
den conslderarse como almacenamlento técnlco, ya que no garantlzan 
baJo nlngún punto de v1sta la conservac1ón del producto (troJa y 0-
tras).- Entonces la verdadera ut1l1zaclón de la capac1dad de almace 
nam1ento estaría const1tu1da por las bodegas y los graneros, prese~ 
tándose la sltuac1ón de la slgu1ente manera 
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s CAPACIDAD TOTAL 
DE ALMACENAMIENTO 

PRODUCTOS 
ALMACENADOS 

GRADO DE 
UTILIZACION 

adro XI 

8 282 O T.M. 
16 657 6 T.M. 
19 235.6 T.M 

44 175.2 T.M 

5.332.1 T M 

6.678.5 T.M 
4 067 8 T. M 

16078 4 T.M. 

Uno de los problemas más graves que presenta este tlpO de alma
cenamlento es/que se reallza en umdades demaslado pequeñas y muy 
dlspersas geográflcamente, lo que presenta obstáculos muy serlOS pa
ra el acoplO, y por otra parte, la oferta secanall zamuy atomlzada, 
lo que faclllta a los lntermedlarlos aumentar su poder de especula-
Clones, formándose así preClOS de castlgo muy fuertes para el produc . -
tor, los costos de mercadeo se aumentan por el grado elevado de pér-
dldas, y los costos de transporte y maneJo en que tlene que lncu
rrlrse para acoplar y dlstrlbulr la producclón, se lncrementan nota
blemente -

Tamblen como parte del almacenamlento no lnstltuclonal, se en
cuentra el reallzado por los lntermedl arlos mayorlstas que actúan al 
nlvel de las prlnclpales plazas de mercado - El cuadro XII, 0-

freceuna sltuaclón sobre tal hecho.- Los prlnclpales centros de ma
yoreo en su orden de lmportancla, son San Salvador, Santa Ana, Ahu~ 
chapán, San Mlguel, y la Unlón.- D1Chos centros de mayoreo presentan 
un grado de utlllzaclón relatlvamente baJo de la capacldad de almace
namlento dlsponlble, lo que slempre repercute muy desfavorablemente 
en los costos de mercadeo de los granos báslCOS.-

Poslblemente dlCho grado de utl1lzaclón, en parte,se debe a que 
tales comerClantes acostumbran a comprar y vender el producto en un 
período de qUlnce días .-

2.1.5- Informaclón de Mercados -

El serV1ClO de lnformaclón de mercado, que es uno de los lnstru-

64 4% 

40 1% 
21. 4% 

36 4% 



C U A D R O XII 

CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO, PRODUCTOS ALMACENADOS 

Y GRADO DE UTILIZACION EN LAS PRINCIPALES TIENDAS 

MAYORISTAS DE LAS CABECERAS DEPARTAMENTALES 

EN EL SALVADOR (En T.M.) 

Capacldad de Productos 
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Grado de 
Ó S Almacenamlento Almacenados Utlllzaclon. 

dor 737 8 418 6 57 % 
325 .8 146 8 4b % 
285 .. 2 185 .8 65 % 

66 8 48 9 73 % 
82 .8 31 .8 38 % 

ue 48 .3 37 .4 77% 
262 9 156 .9 60 % 

ngo 69 .5 6 5 9 % 
n 296 O 78 .3 26 Z 

la 58 .3 30 7 53 % 
uca 18 .9 25 .5 134 % 
ve 13 .6 1 .1 8 % 
te 3 .9 8 O 205 % 

2 269 8 1 176 3 52 % 

E . Investlgaclon Dlrecta ~hn1steno de Agncultura y Ganadería.-

1tOS auxlllares para todo slstema de mercadeo, es propor
lnado por El Mlnlsterlo de Agrlcultura y Ganadería, atra-
~ de su departamento de comerclallzaclón - Dlcha lnforma-
5n varía de acuerdo a la perlodlcldad del medlO de lnfor
:lón, plazas de mercado, etc., y se presenta de la slgule~ 

manera 

INFORMACION DIARIA 

:C10S al por mayor en la plaza de San Salvador (perlódlcoS) 



PreClos al por mayor de algunos granos báslCOS seleclonandos 
(Radlo) 

b) INFORMACION SEMANAL 

PreClos comunes en tlendas mayorlstas de las prlnclpales cabeceras de
partamentales (PerlódlcoS, radlO y boletlnes) 
Informaclón a nlvel centroamerlcano de precl0s al por mayor, sltuaclón 
de la oferta y condlclones generales del mercado (generalmente por los 
perlódlcoS).-
Pr~cl0s comunes al consumldor para todas las cabeceras departamentales, 
con sus comentarlOS respectlvos (PerlódlCoS y boletlnes) 

C) INFORMACION MENSUAL 

Rangos de preclos en la plaza de San Salvador. 
Preclos comunes al por mayor en las cabeceras departamentales.
Preclos promedlo al por mayor en el área Centroamerlcana. 
Importaclones y Exportaclones. 
Comparaclón anual del ComerClO Exterlor a nlvel del área centroamerlcana 
Esta lnformaclón se publlca medlante un boletín demomnado "Notlclas de 
Mercadeo Agrícola".-

Como puede observarse, la lnformaclón de mercados sobre granos bá
S1COS en general es bastante amplla, lo que parece lndlcar que dlcha l~ 
formaclón reune los requlsltos de ser oportuna, adecuada, clara y de -
preclos representatlvos - Sln embargo, la lnformaclón representa toda
vía serlas dlflcultades que resuelta lmportante señalar 
a) La lnformaclón de mercados sobre granos báslCOS todavía es lncom
pleta~por cuanto no lncluye el carácter y volúmen de las eXlstenclas 
dlsponlbles, el nlvel prevlslble de la demanda de consumo y de la dema~ 
da al por mayor, pronóstlcoS de la producclón futura, mOVlmlentos del 
consumo y del comerClO, y en general, todas aquellas lnformaclones que 
pueden lnflulr sobre la oferta y la demanda del mercado.-

b) Aún cuando ya se faclllte alguna lnformaclón bastante oportuna de 
los preclos medlante la radlo y el perlódlco, el slstema resulta rela
tlvamente lneflcaz, por cuanto, a pesar de que en algunas zonas produ~ 
toras y mercados locales, etc., se dlsponga de los medlos de lnforma
clón necesarlOS, las personas a las cuales está destlnado el uso de dl 
cha lnformaclón,no están capacltados para que hagan la utlllzaclón con
venlente de ella, de ahí que su funclón orlentadora del mercado no se 
reallce, lo que se hace mas grave en el caso de los pequeños y medla
nos productores de granos baslcos, pues o son analfabetos o no dlSpO
ponen de los medlos de lnformaclón (EJemplo La Radlo) 



C) La deflclencla e lnexactltud de las estadístlcas agrí
colas sobre producclón. consumo y eXlstencl~. lmplden que 
las polítlcas naClonales sobre producclón y mercadeo sean 
de facl1 lmplementaclón. puesto que muchas veces. ha oca
clonado un deflclente maneJo de los excedentes en el mer
cado lnterno o externo. así como el manlpuleo de la pro
ducclón entre las zonas de abundancia y las de escaSez o 
entre las épocas de slembras y las de recolecclón,crean
do así, deformaclones en los preclos y un mercado lnesta
ble e lnseguro .-

2 2- POLITICAS DE PRECIO PARA LOS GRANOS BASICOS -

2.2 1- Instltuclones de Mercadeo. 
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La partlclpaclón del estado en el mercadeo de los granos báslCOS. 
se reallza a través del Instltuto Regulador de Abasteclmlento (I.R.A.) 
organlsmo descentrallzado establecldo hace velnte años. cuyo obJetlvo 
se deflne en su Art. 20. de 1 a Ley Orgám ca. el cual dl ce "fomentar
la producclón de allmentos báslCOS para la poblaclón y en especlal la 
de maíz. arroz y frlJol, y regular el abasteclmlento de los mlsmos a -
base de preclos estables, que sean remuneratlvos para el productor y -

Justos para los consumldores.-

Además de su lntervenclón en el mercadeo de granos báslCOS, partl 
clpa en otros productos a1lmentlclos como la sal, el azúcar y la leche 
en polvo produclda por la Cooperatlva Lechera de Orlente y tlene a su 
cargo la lmportaclón excluslva de leche descremada y semldescremada en 
polvo.-

La dlstrlbuclón de los productos l~ efectúa por medlO de sus agen 
Clas 10ca11Zadas en todo el país. las cuales .:xpenden los productos a 
preclos prevlamente estab1ecldos por el InstltutO.- Como ya se han -
elaborado varlOS estudloS sobre la acclón del Instltuto Regulador de 
Abasteclmlento en la establllzaclón de preclos para los granos báslCO~ 
solamente se destacan aquellos puntos lmportantes que para flnes del 
presente trabaJo resultan de lnterés.-
a) Ante los re1atlvos altos costos de producclón que presentan los 
granos báslCOS en El Salvador, el I.R.A ha tratado de mantener pre
Cl0S de garantía relatlvamente altos para procurar gananclas adecuadas 
a los productores, como medlO de fomentar en forma ordenada la produc
clón de acuerdo a las necesldades del mercado, 10 que no ha POdldo lo
grarlo hasta la fecha.-

Al hecho anterlor ha contrlbuldo oartlcularmente su llmltada oar-



tlclpaClón en el volúmen comerclallzable de granos báslCOS, lo que a su 
vez se debe en gran parte al lnsuflclente flnanclamlento reclbldo del -
Banco Central de Reserva, para sus operaclones de compra con flnes de -

regulaclón del mercado -

C U A D f{ O XIII 

PARTICIPACION DEL 1 R A. EN EL VOLUMEN DE GRANOS COMERCIALIZADOS DURANTE 
1965 - 1971 

Com2ras del I.R A. como % del volumen comercl allzado (1) 
A Ñ O M A 1 Z A R R O Z M A I e I L L O 

1965 10 .53 2 43 
1966 1 26 1 .50 1 .33 
1967 5 84 19 35 5 65 
1968 13 49 13 58 13 .25 
1969 6 .48 24 42 7 84 
1970 6 08 O .08 o .07 
197í1. 7 44 O .32 O. 04 

F U E N T E' Documento de trabaJo No.3, Anallsls de la demanda y de la oferta 
de Servlcl0s de Mercadeo. M.A.G. 1 9 7 2 .-

Como puede observarse,la parllclpaclón del I R.A. en el volumen 
:omerclallzado de los productos conslderados ha sldo muy 11mltada e 
¡rregular, hecho que no concuerda con las recomendaclones técnlcas so
)re tal cuestlón, que conslderan que con un mínlmo del 20% de partlclp~ 
:lón de 1~~ :ompras del I.R.A. en relaclón a la oferta total, blen -
lodría oJcenerse una establ11zaclón satlsfactorla de los preClOS -
l) Otro de los problemas que confronta el I.R.A. y que es complemen
:arlO al anterl0r , es la llmltada capacldad de almacenamlento en rel~ 
lón a los sumlnlstros totales de productos allmentlclos (producclón -
nterna mas lmportaclones), que no permlte que se haga sentlr la acclón 
'eguladora del I.R A. en el mercado.- Por eJemplo, en la zona occlden
al, que actualmente constltuye una reglón muy slgnlflcatlva en la pr~ 
Iucclón de granos báslCOS, dlcha lnstltuclón dlspone de una llmltadísl
la capacldad de almacenamlento -



C) La deflclencla dmlnlstratlva y flnanclera de la lnstltuclón eXl
ge que se haga realldad el proceso de reorganlzaclón ya propuesto y -
recomendado por varlOS grupos de estudlo.- Este es muy lmportante sí 
se qUlere que los costos de operaclón con que trabaJe estén en rela
clón con nlveles óptlmos de eflclenclas -

Tamblén otra de las formas en que el estado ha lnstrumentado su 
polítlca de preclos para los granos báslCOS, ha sldo el fomento y or
ganlzaclón de almacenes generales de depóslto lnsplrados en la Ley de 
Prenda Agrarla Ganadera e Industrlal, segun Decreto keglslatlvo No -
237 del 24 de Octubre de 1963 Actualmente al serV1ClO de almacenes 
generales de depósltos es prestado por el Banco Hlpotecarlo de El Sal 
vador, lnstltuclón de caracter mlxto y de serV1ClO públlCO, creado 
para el flnanclamlento del sector agropecuarlO -
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Ahora blen, los almacenes generales de depósltos del Banco HlpO
tecarlo, en prlnclplo, constltuyen un lnstrumento de mercadeo que a 
través del almacenamlento y el consecuente crédlto plgnoratlclo (post
agrícola ), están llamados a faCllltar un proceso de mercadeo mas con
venlente para el productor y de acuerdo a las necesldades del consuml
do~ para que medlante el almacenamlento pueda regularse la oferta y el 
nlvel de los preclos.- Es declr, almacenado el producto en épocas de -
cosechas y preclos baJos, para venderla en épocas de escasez y preclos 
altos, otorgando crédltos por el producto almacenado, cuya garantía es 
el mlsmo bono de prenda emltldo por los almacenes de depósltos -

Hasta el momento, el serV1ClO de almacenamlento y crédlto post
agrícola, facllltado por los Almacenes Generales de Depóslto presentan 
serlOS problemas, entre los cuales se pueden menClonar como lmportantes: 

a) El problema más grave que presenta el serV1ClO de almacenamlento y 
consecuentemente el crédlto plgnoratlclo, conslste en que ambos serV1ClOS 
se prestan en base a un plazo pre-establecldo, el cual ha sldo consldera
do más que todo pensando en el grado de utlllzaclón de la capacldad de al 
macenamlento por parte del Banco y no en las necesldades de mercadeo de -
parte del usuarlO.- Los plazos se presentan en la slgulente manera 

M A 1 Z 

M A 1 e 1 L L O 
F R 1 J O L 

5 meses mímmo 
5 meses mímmo 
3 meses mímmo 

De esta menera, tanto el crédlto como los costos de almacenaJe son 
un factor llmltante al productor por cuanto se establecen plazos para el 



¡SO del crédlto y del a1macenamlento que en la realldad pueden no estar 
je acuerdo a las poslblllnades mas ventaJosas para que el productor pue
ja colocar su producto en el mercado -

b) Una serla deflclencla que presenta el serV1ClO facl11tado por los 
Almacenes Generales de Depóslto del Banco Hlpotecarlo de El Salvador. 
cons1ste. en que aún cuando se utlllce el almacenamlento, esto no 10 -
ha aprovechado el productor Slno el lntermedlarlo, 10 que le ha perml
tldo reallzar sus operaCloes especulatlvas para sacar mayores benefl
C10S del mercado - En otras palabras el productor que es a qUlen deb~ 
ría darse1e el mayor apoyo. se encuentra desprovlsto de tales serV1ClOS 
y no rec1be la compensac1ón Justa por sus esfuerzos productivos.-

Hay que menC10nar que eX1stEn otras dos 1nst1tuc1ones que de una ~ 
nera muy lnd1recta part1clpan en el mercadeo de granos báslCOS. ellos son 
la Federaclón de CaJas de Crédlto y la Admlnlstrac1ón de Blenestar Campe
Slno (A.B.C.) .- La Federaclón de CaJas de Créd1to opera en C1erta form~ 
de acuerdo con la polít1ca de mercadeo del 1 R.A. y su partlc1pac1ón se -
manlflesta así 

El serV1C10 de almacenamlento.~ 
El créd1to sobre productos almacenados en sus prop1as bodegas.
Créd1tos contra presentac1ón de cert1f1cado de depós1tos por productos 
almacenados. en otras 1nstltuc10nes como el Banco Hlpotecar1o o en gr~ 
neros prop1os del agr1cultor.-
Agente de compra para los SOC10S que entreguen sus productos al I.R.A.-

Todavía estos serV1ClOS facllltados son de menor cuantía y una de las 
razones de este hecho/es su baJa capacldad de almacenam1ento por una parte. 
por otra. la deflc1ente polít1ca cred1tlc1a segu1da por dlcha lnstltuclón. 
en relaclón a los serV1ClOS de mercadeo antes menclonados.-

La Admlnlstraclón de Blenestar Campeslno (A B.e ). facll1ta al mercadeo 
de granos baslcos para sus usuarlOS con el fln de asegurar el reembolso de 
los crédltos concedldos por tal lnstltuclón Su partlclpaclón en el merca
jeo es de 1lmltadíslma lmportancla. por cuanto 10 únlco que rea1lza en la 
Jbtenclón de un trato preferencla1 por parte del I.R.A .• para reclblr entr~ 
gas de los SOC10S de las cooperatlvas a las cuales aSlste flnancleramente. 
Se dlce que su partlclpaclón es 'lmltadíslma,sl se consldera que en las 16 
cooperatlvas que flnancla el A.B.C •• solamente se agrupan ochoclentos pro
ductores de granos báslCOS. y sus volúmenes de producclón son re1atlvamen
te baJos en re1aclón al total nacl0nal 

2 2 2- PRECIOS Y MARGENES DE MERCADEO 
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Los anexos Nos. 2, 3, 4 Y 5 que presentan la varlaclón de los preClOS 
romedlOS en la plaza de San Salvador, durante los meses de JU110 a novlem 
re de 1971, para los granos báslcos,a tres nlve1es el consumldor, el ma
orlsta y el transportlsta, dan una re1aclón del comportamlento que acusan 
lchos preClOS y presentan una ldea qeneral de la partlclpaclón en el mer
len de mercadeo total, de cada tlpO de lntermedlarlos.-

En general, el comportamlento de los dlferentes nlve1es de preclos se 
resenta de manera slml1ar para cada tlpO de producto Es declr, mlentras 
1 preClO al consumldor se mantlene relatlvamente estable, los preClOS al 
ayorlsta y al transportlstas se comportan de acuerdo a las varlaClones en 
a oferta, quedando entre sí, una Clerta tendenCla paralela El frlJol s~ 

re una excepclón a lo menclonado anterlormente, o sea que el preClO al d~ 

a1llsta sufre algunos camblOS notables entre períodos cortos de acuerdo a 
avarlaclón estaclona1 de la oferta. Los datos dlsponlb1es permlten aflr
ar con bastante segurldad,que el margen de mercadeo al nlve1 de la plaza 
e San Salvador, se concentra fuertemente en el deta11lsta, 10 que parece 
ndlcar la deflClenCla en la po1ítlca de preclos determlnada por el Ins
ltUtO Regulador de Abasteclmlento 

El cuadro XIV muestra una ldea aproxlmada de la dlstrlbuclón del mar 
en de mercadeo entre los lntermedlarlOS que efectúan prlnclpa1mente el 
ercadeo de los granos báslCOS. Se puede observar que el margen del mayo
lsta es el de menor cuantía, en camblO el detal11sta actúa fuertemente 
or cuanto su partlclpaclón en los margenes son del 50%, 38% Y 57% para el 
aíz, el frlJol rOJo y el malclllo,respectlvamente. Aún cuando no se dlS
onga de lnformaclones acerca de los costos de dlstrlbuclón en que lncurre 
1 detalllsta, se prevé que el margen que ~ueda en su pode~ no corresponde 
1 serV1ClO que presta dlCho lntermedlarlO y por 10 tanto se necesltaría 
aClonallzar ese eslabón del canal comerclal, de manera que se pueda ellml
ar en lo poslble, esas operaclones especu1atlvas nOClvas para consumldores 
productores.- Para la estlmaclón del margen del mercadeo del transportl~ 

a se tomó como base algunos precl0s reportados en la encuesta sobre coope
atlvas agrícolas y su relaclón con los preclos de garantía flJados'por el 
R A , lo cual dlÓ como resultado que los preclos reclbldos por los agrlcul 

ores de parte de los transportlstas, son alrededor del 70% en re1aclón a 
os preclos de garantía.- Los resultados así obtenldos lndlcan que,los mar
~nes de mercadeo para el transportlsta son del 35%, 58% Y 34%, para el ma
z, el frlJo1 y el malcl1lo respectlvamente - Lo anterlor está lndlcando 
ue el productor partlclpa en promedlo con el 58% del preclo pagado al con

umldor Como aquí no se ana1lza la lnf1uenCla del acoplador que actúa en 
as zonas ruralesJPor falta de datos, se prevé,que cuando el productor ven
le al acoplador, el margen del transportlsta se reduce notablemente, y a 
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esar de todo la sltuaclón del productor no varía slgnlflcatlvamente en -
uento al preClO reclbldo -

3- ESTRUCTURAS COMERCIALES E INTERMEDIARIOS -

En el mercado de granos báslCOS pueden deflnlrse varlOS canales de 
lstrlbuclón, los que se representan en el Gráflco No 1-

Puede observarse, que eXlste una red bastante compleJa de canales o -
lrcultos de dlstrlbuclón (aproxlmadamente unos 18 entre canales prlmarlos 
secundarlos), que dan una ldea aproxlmada del Sln número de transaCClO

es por los cuales pasan los productos antes de llegar al consumldor flnal. 
ndudablemente el canal prlnclpal está representado, por 

PRODUCTOR---> TRANSPORTISTA-- MAYORISTA
---> DETALLISTA~ CONSUMIDOR 

EXlsten otros canales alternatlvos de dlstrlbuclón,los cuales partlcl
an en dlstlnta magnltud en la dlstrlbuclón de los granos báslCOS Se puede 
otar por slmple apreclBclón,que la lnfluencla del acoplador y del transpo~ 

lsta a nlvel del área rural es bastante fuerte, por cuanto presentan una -
ed amplla de dlstrlbuclón y con coneXlones muy lmportantes con las lndus
rlas de concentrados para anlmales y los mayorlstas de las prlnclpales pl~ 
as de mercado, partlcularwente la de San Salvador.- En la estructura co
erclal anterlor, se lncluye el canal oflclal de dlstrlbuclón, donde elIn~ 
ltUtO Regulador de Abasteclmlento (I R A ), efectúa sus operaclones de com
ra-venta con el fln de establllzar los preClOS -

Aúnque lo ldeal sería una cuantlflcaclón de la lnformaclón sobre los 
lrcultos o canales de mercadeo, la ausenCla de datos al respecto, obllga 

hacer comentarlOS de tlpO general sobre aquellos aspectos 

Acopladores Son lntermedlarlOS que reallzan sus operaclones 
en las prlnclpales plaza del país, pero con lnfluencla bas
tante fuerte en las zonas de producclón, los cuales compran 

la producclón a través de dlferentes lntermedlarlos. La pro
ducclón así acoplada es vendlda a comerclantes, mayorlstas y 
transportlstas, qUlenes la canallzan a las dlferentes plazas 
de mercado -

Transportlstas La actlvldad prlnclpal de este tlpO de lnte~ 
medlarlos conslste en facllltar el contacto entre productores 
y acopladores con los comerClantes mayoristas y detalllstas -
ublcados en las prlnclpales plazas de mercado -



Mayorlstas. Frecuentemente éstos adquleren los productos de -
los transportlstas. Su acclón se rea11za pnnclpa1mente en -
las plazas de mercado de los prlnclpa1es centros de consumo 
y la magnltud de sus operaclones depende de su capacldad eco
nómlca -

Como puede observarse en el Cuadro XV, los mayorlstas que po
drían ca11flcarse como tal, no son todos los presentados en dlCho cu~ 
dro y se exp11ca prlnclpa1mente por la capacldad promedlO de a1mac~ 
namlento que presenta según las dlferentes plazas -

C U A D R O XV 

MAYORISTAS Y CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO 

SEGUN PLAZAS PRINCIPALES EL SALVADOR 

:eras De- No. de Ma- Capacldad de Capacldad 
~menta1es yon stas.- Almacenam. T.M. PromedlO T. M 

;al vador 24 737 8 30 7 
1 Ana 31 325 8 10 .5 
~l guel 8 285 .2 35 7 
mate 8 66 8 8 .4 
Jtán 8 82 .8 10 4 
:epeque 11 48 3 4 4 

11 ón 11 262 .9 23 .9 
Itenango 10 69 5 7 O 

hapán 8 296 O 37 O 
1 Tecla 9 58 .3 6 5 
eco1uca 3 13 6 4 5 
mtepeque 3 13 6 4 5 
rl cente 5 3 9 O 8 

A L 142 2 269 8 

N T E Investlgaclón Dlrecta Mlnlsterlo de Agrlcultura y Ganadería -

Los mayorlstas prlnclpa1es se encuentran ublcados, o en las -
cabeceras departamentales con mayor concentraclón urbana o en aque-
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llas cabeceras departamentales que eJercen lnfluencla en zonas pro
ductoras lmportantes como es el caso de San Salvador, Ahuachapán, San 
Mlguel, La Unlon, etc.-

Con los volúmenes que trabaJan estos mayorlstas en las dlfere~ 
tes plazas de mercado no pueden lnflulr satlsfactorlamente sobre los 
precl0s y una muestra de ello es la dlferencla que eXlste entre los -
preClOS a nivel detalllsta y los preClOS a nlvel mayorlsta -
Mlnorlstas Son comerClantes en pequeño que operan en las dlferentes 
plazas de mercado que expenden los productos dlrectamente al consu
mldor.- Aún cuando no se dlspone de lnformaclones acerca del número -
de este tlpO de lntermedlarl0s, se tlene lndlcl0s que su número es ba~ 
tante elevado cuya consecuenCla en parte, es la búsqueda de un medlo 
de vlda por parte de aquellos emlgrantes del campo y tamblen por la -
falta de oportunldades de empleo en otras ramas productlvas, para pe~ 
sanas con capacldad de trabaJo -
Industrlas Las lndustrlas que partlclpan en el mercadeo de granos bá
SlCOS se refleren a aquellas que lndustrlallzan el arroz, el maíz y el 
malclllo. Las lndustrlas que procesan el arroz son los beneflclos, los 
cuales son tamblén denomlnados mollnos y de acuerdo con una encuesta r~ 
allzada por el ~lnlsterlo de Agrlcultura y Ganadería (1967-1968), eX1S
tían aproxlmadamente 30 mollnos en el país, en los cuales se concentra
ba el 85% de la capacldad lnstalada, dlstrlbulda de la slgulente manera. 

Z O N A S No. Capa~ldad de procesamlento 
QQ Granza, Turno 8 Has.-

OCCIDENTAL 9 687 
ORIENTAL 6 448 
CENTRAL 7 753 
SAN SALVADOR 8 2.985 

T O TAL 30 4.873 

F U E N T E Mlnlsterlo de Agrlcultura y Ganadería.-
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Como puede observarse el 74% de 1 a capacl dad 1 ns ta 1 ad a 
se concentra en la zona central y tan solo San Salvado~ 

cuenta con el 66% del total naclonal.- Según las mlsmas 
lnvestlgaclones, solamente el 16% de la producclón de -
arroz en granza venden los productores a los beneflclos, 
en cambl~ el 76 5% es canallzada a trav&s de camloneros, 
prestamlstas y mayorlstas de San Salvador, lo que hace 
supone~ que el productor reclbe preclos muy baJos en r~ 

laclón a los del mercado, especlalfllente los pequeños a
grlcultores - Tambl&n las lndustrlas de beb1das y de -
concentrados, Utl 11 zan de manera 1 mportante el arroz -

clllo 

En cuanto a la 1ndustrla procesadora de maíz y ma~
(sorgo) esta está constltulda por 

I 

Industrla de malcena -

Concentrados para anlmales -

Tostaduría Y mollendas de caf& -

Las fábrlcas de concentrados para anlmales consQ 
men aprox1madamente entre el 85% y 95% del consumo ln
dustrlal total de maíz y malclllo - El hecho lmportante 
es,que qUlenes venden la materla prlma a estas lndustrl 
as, maneJan el preclo de la materla pr1ma en acuerdo ñ 

sus lntereses.-

Hasta el momento solamente eXlste un pequeño ln
tento de que los beneflclos de la lndustrlallzaclón ll~ 
guen al pequeño y medlano productor de cereales, cual -
eS,una pequeña fábr1ca de concentrados que es maneJada 
por las cooperatlvas agrícolas ausp1cladas por la funda 
clón promotora de cooperat1vas agrícolas y que funClona 
en el Departamento de Chalatenango -
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PAR T E IIB II 

LAS COOPERATIVAS AGRICOLAS y SU ORGANIZACION 

PARA EL MERCADEO DE LOS GRANOS BASICOS EN EL 

SALVADOR.-

51 



CAP 1 TUL O 111 

IMPORTANCIA DE LAS COOPERATIVAS EN EL MERCADEO DE 
GRANOS BASICOS.-

1.1- El mOVlmlento cooperatlvo en la producclón agrícola -

En las últlmas décadas ha cobrado slngular lmportancla 
la lnvestlgaclón, planeaclón y puesta en marcha de slstemas 
de comerclallzaclón más flexlbles, eflclentes y económlcos, 
con el fln de promover la producclónJespeclalmente de los all 
mentos, en funclón de las necesldades creClentes de consumo.-

El hecho ante.r1or ha sldo consecuenclaJen parte/de los 
desaJustes constantes de la producclón agrícola y del lento -
desarrollo del sector agropecuarlO, y que entre otras causas 
se ha debldo a su enfoque prlnclpal hacla los mercados de ex
portac16n y al llmltado estímulo a la producclón de allmentos 
para el mercado lnterno, lo cual ha tenldo como consecuenCla 
que a prlnclplos de la década pasada, se dependía en alto gr~ 
do de las lmportaclones de productos allmentlclos para abast~ 
cer la demanda lnterna.- Por eJemplo, entre los años 1963 y -
1967, de la oferta total de frlJol, aproxlmadamente el 50% -

era de orlgen lmportado; 

Los nuevos enfoques sobre la organlzaclón del mercadeo 
que se están ponlendo en práctlca en otros países latlnoamerl
canos de mayor grado de desarrollo, como son' Brasll, Argentl
na, MéxlCO, Perú y Colombla, tlenden,a que aquel constltuya un 
lnstrumento de polítlca agrícola, capaz de orlentar la meJor -
utlllzaclón de los recursos dlsponlbles en funclón de un desa
rrollo planlflcado, cuyo obJetlvo sea elevar, prlnclpalmente, 
los nlveles de vlda que lmperan en el medlo rural -

Como punto de partlda se ha tratado de deflnlr el papel 
que Juega el mercadeo en el desarrollo, basándolo en los pun
tos slgulentes (1) 

(1) Herman M. Southworth y Bruce F. Hohnston.- Desarrollo 
agrícola y creclmlento econórnlco, U.T.E.H A., MéxlCO 
1970.- Pags. 396-398.-
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a) Las retrlbuClones en efectlvo de los productores de
penden de que sus productos lleguen a un consumldor -

b) Las lnvestlgaclones Y los conoclmlentos detallados -
con respecto a, dónde, cuando y en qué cantldad pue
den venderse los productos.-

c) Las organlzaClónesy los serV1ClOS mejorados de merc~ 
deo pueden ser lndlspensables,sl qUleren aprovechar
se por completo las ventaJas de las oportunldades fa 
vorables de producclón.-

d) Es lndlspensable una organlzacl6n dlstrlbutlva eflcaz, 
de sumlnlstros de producclón Y de requerlmlentos de -

consumo.-

C) El estableclmlento de nuevos métodos e lnstltuclones 
de mercadeo, pueden estlmular el desarrollo de las -
empresas de serV1ClO.- EJemplo de ello, es la crea-

clón de serV1ClOS especlallzados para el mantenlmle~ 
to delequlpo necesarlO para la conservación de pro-

ductos pereclbles.-

La concepclón del mercadeo, según los enunclados ante 
rlores ~ pOdría ayudar de manera importante a una meJor -
formaclón de los preclos y a una determlnaclón más realls
ta en la estructura competltlva.- Una de las característlcas 
más sobresallentes en la producc1ón y el mercadeo de los pr~ 
ductos agrícolas en El Salvador, es el funclonamlento de un 
Sln número de lntermedlar10s y la eXlstencla de una compete~ 
Cla muy atomlzada~que no perm1te que los agrlcultores dispo~ 
gan de canales alternatlvos de mercadeo para obtener meJores 
condlclones de preClO - Por lo tanto, la creaclón de organlz~ 
Clones comerclales y de comerClantes más eflclentes, ayudará 
a que los actuales lntermedlarlos o reduzcan sus costos de -
mercadeo o lntroduzcan más eflclencla en los servlclos que 
prestan, de manera que el preclo de mercado sea más real.
Todo ello eXlglra tomar medldas, partlcularmente a nlvel de 
las zonas rurales, que proteJan al productor y que le per
mlta regatear más ventaJosamente su producclón.-

Llegando a este punto vale la pena referlrse,de manera 
especlal,al funcl0namlento de las cooperatlvas dentro de una 
estructura de mercadeo dada - En la concepclón del mOVlmlen
to cooperatlvlstaJ de acuerdo a los enunclados anterlores. se 
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requlere que se tomen en cuenta algunos factores que pu~ 
den contrlbulr a su desarrollo eflclente. entre los cua
les se pueden meAC1Gnir 

El nlvel de desarrollo comerclal en el cual puede lntentarse 
la apllcaclón del slstema con bastantes probabllldades de éXltO.
Esto slgnlflca queel estableclmlento del slstema cooperatlvo debe -
ser de orden bastante práctlco, o sea, que mlentras las cooperatlvas 
no dlspongan de suflclente experlencla comerclal, su part1c1pac1ón -
en el proceso de comerclallzaclón debe ser 1mplantado en forma gra
dual -

El adlestram1ento y el tlpo de capac1dades admlnlstratlvas que -
se neceslta lmpartlr.- Determlnado el nlvel de partlc1pac1ón de las 
cooperatlvas en el proceso de dlstrlbuclón. será necesarlO faclllta~ 
les el adlestramlento y la aSlstencla técnlca necesarla~a fln de que 
operen en una forma eflclente.-

Después del período de su estableclmlento debe retlrarse la pro 
tecclón,a f1n de que la competencla entre las cooperatlvas y otros tl 
pos de empresas pueda eJercer preslón sobre la eflclencla de los mé
todos de mercadeo - Es necesarlO que las lnvestlgaclones preVlas al -
estableclmlento de las cooperatlvas, determ1nen claramente su vlablll 
dad y la Justa protecclón que deben reclblr de parte del Estado para 
que puedan operar eflclentemente en la comerc1allzaclón. con el obJ~ 

to de que los desembolsos gubernamentales en servlc1os, créd1tos y ~ 
sesoría técnlca, no c@ntrlbuyan a crear empresas cooperat1vas 1nef1-
clentes -

Muchas de las experlenClas negatlvas ocurrldas en mOVlmlentos -
cooperat1vos, se han debldo que su estructura ha s1do más de orden po 
lítl~O que de real1zacl0nes concretas en el desarrollo agrícola - Sl 

blen es clerto, que la promoclón de mOVlmlentos cooperatlvos, constl
tuyen lnstrumentos de polltíca económlca, cualquler decls1ón al res
pect~ debe basarse en la consecuclón de obJet1vos y metas/como son la 
utlllzaclón económ1ca de los serV1ClOS de almacenamlento y la rac1on~ 
11zaclón de la dlstrlbuclón de las cosechas entre los períodos de abu~ 
danCla y los períodos de escasez, con el obJeto de alcanzar una real e~ 
tabl1lzaclón en los preclos.-

ASPECTO SOCIAL, ECONOMICO E IDEOLOGICO DEL MOVIMIENTO

COOPERATIVO -
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No todos los 1nvest1gadores, econom1stas, polít1COSJSOC1ólogos, _ 
etc, c01nc1den sobre Sl este mOV1m1ento económ1co const1tuye un med10 
o un obJet1vo en 51 m1smo, de allí que se hayan planteado d1versas cOD 
cepC10nes sobre el slgn1f1cado del cooperat1v1smo (1) -

a) Algunos lo presentan como 51 fuese una C1enC1a económ1ca y soclal, 
capaz de llberar al hombre de las calamldades y pr1vaC1ones del mundo 
de la economía capltallsta -

b) Otros sostlenen que es un lmpedlmento para el desarrollo de la _ 

llbre empresa, por cuanto como ente competlt1vojgoza de benef1clos es
peclales.-

C) Algunos p1ensan que ayuda al desarrollo progreslsta de la SOC1~ 
dad, pues/crea los med10s adecuados para Soluclonar múltlples proble
mas económ1cos -

El autor del presente trabaJo de lnvest1gac1ón sostlene, que el 

cooperatlvlsmo puede coadyuvar a largo plazo en la modlflcaclón de las 
estructuras soclales, ya que la organlzaclón de los pequeños y med1an
nos productores en Cooperatlvas, podría slgnlf1car la creaclón de una 
fuerza de carácter económlco y soclal, que al mlsmo tlempo y en deter
mlnadas Clrcunstanclas estaría preparada para la lucha polítlca orga
nlzada, pero lndudablemente en coordlnaclón con todas las fuerzas pro
greslstas,cuando éstas marchan hacla un fln determlnado - La posiblll 
dad de esto, como es ObV10, se basa en la concepclón del cooperatlvls
mo no como un movlmlento alslado, y tal como sostlenen algunos, en una 
planlf1caclón económlca en la que partlclpan todos los sectores SOCla
les, puede ser un elemento declslvo para que el cooperatlvlsmo Juegue 
un papel de prlmerís1ma lmportancla -

En El Salvador, hasta el momento, han hab1do exper1enClas basta~ 
te negatlvas y de allí que eX1sta mucho esceptlc1smo en cuanto a que 
se 10gren,benef1c1os económlCos y soclales med1ante el fomento de las 
cooperat1vas.- Los que adversan la deflC1enCla del movlmlento, preclsa
mente no han reparado que.l las fallas han provenldo en gran parte 

del alslamlento en que se ha encontrado el mOVlmlento cooperatlvo -
Al efectuar un llgero examen sobre la condlclón de los pequeños y me
dlanos productores agrícolas, en partlcular, de aquellos dedlcados a 
la producclón de granos báslCOS, se observa la marglnalldad en que se 

(1) PLACIDO GRELA. "Cooperatlvlsmo y Monopollo" Capítulo 1 

El Movlmlento Cooperatlvo Naclonal,sus Luchas Soclales y sus Ex
preSlones Ideológlcas Edltorlal Platlna, Pag 11 
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encuentran con respecto a la aSlstencla gubernamental (técnlca, credl
tlcla, etc ,) lo que hace pensar en la necesldad de organlzarlos so
clal, polítlca y económlcamente, de manera que ellos sean los proplos 
promotores de su desarrollo.-

Incluslve,el cooperatlvlsmo es un lnstrumento que hasta en econo
mías centralmente dlrlgldas¡ todavía no ha POdldo ser descartado total
mente como lnstrumento de organlzaclon económlca y soclal de los agrí
cultores .- Ahora blen, dentro de un slstema economlco como el que eXl~ 
te en El Salvador, en que hay una alta concentraclón del poder poli 
tlCO y económlco, caSl resulta lmposlble pensar que fuera de la slndl
callzaclón campeslna, el cooperatlvlsmo no constltuye un lnstrumento 
que perrnlta en el plazo más breve poslble, lograr lmpulsar el desarro
llo de las masas campeslnas.-

Por otra parte,se prevé, que con el desarrollo del cooperatlvlsmo, 
se puede empezar a Clmentar las bases que permltan aquel obJetlvo, en 
un plazo más o menos prudenclal y cuando las condlClones generales lo 
perml tan -

LA REFORMA AGRARIA Y SU IMPORTANCIA 

EN EL MOVIMIENTO COOPERATIVO (1)-

Muchas veces se ha sostenldo que el slstema de tenenCla de la tl~ 
rra está relaClonado con el desarrollo del mOVlmlento cooperatlvo agr~ 
rlQ.- En aquellos países en que la tlerra ha sldo dlstrlbulda medlante 
programas de colonlzaclón progreslstas o bien por lntermedlo de la re
forma agrarla, el slstema cooperatlvo alcanzó mayor grado de desarrollo 
que en las reglones donde no se reallzó aquello.-

Según la Organlzaclón de las Naclones Unldas para la Agrlcultura 
y la Almentaclón (FAO) , la reforma agrarla slgnlflca una acclón organl 
zada con el propóslto de meJorar un réglmen de tlerra vlgente - Como el 
proceso tlene por flnalldad establecer un slstema de tenenCla de la tl~ 
rra mas Justo, dlCho proceso tlene que Ser suflclentemente lntegral pa
ra poder establecer a los agrlcultores, para lo cual puede pensarse co
mo una alternatlva, la creaclón y fomento de cooperatlvas de agrlculto

reS.-
Ese es un hecho que puede lnadvertlrse, pues el desarrollo hlS-

tórlco de los pueblos demuestra¡que la revoluclón agrarla pueda sobre-

(1) Plácldo Grela Cooperatlvlsmo y Monopollo. Edltorlal -
Platlna 1965, Buenos Alres -Pags. 295-322.-
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venlr cuando la dlvergencla entre el reglmen de propledad y la neceSl
dad de meJoras económlcas y socla1es es tan basta, que la rúptura se h~ 
ce lnevltab1e, creando consecuentemente~grandes mOVlmlentos populares -
con el fln de lmponer la reforma agrana y agrandarporlconslgulente el 
slstema cooperatlvo - Son muchos los eJemplos al respecto y de reclent~ 
suceso en el ámblto 1atlnoamerlcano, como es el caso del proceso de re
forma agrarla que se eJecuta en Perú.- En la Ley de Reforma Agrarla de 
dlCho país, en 10 re1atlvo al procedlmlento de transferencla de la pro
pledad a los agrlcu1tores, se establece en el Reglamento del Título XV 
de la Ley No. 17716 (Ley de Reforma Agrarla) , Artículo 280, 10 re1aclo
nado a los beneflclarlos,que dlce En el contrato de compra-venta el adJ~ 

dlcatarlo se comprometerá a cump11r las slgulentes condlClones socla1e~ 
lltera1 f), "pertenecer a una cooperatlva o socledad de lnteres socla1, -
cuando al momento de la adJudlCaClón se ha estab1ecldo la ob11gaclón de 
lntegrar1a ll 

• De la mlsma manera, la Ley de Reforma Agraría de Bo11vla, -
en su capítulo V,Arts. 133-134 y 135, destaca la lmportancla de la utl1l
dad soclal de las cooperatlvas agrícolas y agropecuarlas en el proceso de 
camblo de estructura y tenenCla de la tlerra.-

De 19ua1 manera en El Salvador, y aúnque en forma bastante tardía~se 
ha creado la Ley General de Asoclaclones Cooperatlvas según Decreto No.559 
del 25 de Novlembre de 1966 - De acuerdo a dlcha Ley, se pueden crear aso
ClaClones cooperatlvas de toda índole y en especial las de producclón, cuyo 
ObJetlvo es el de produclr, transformar o vender en común los productos.
Según expertos en cooperatlvlsmo, la Ley de Cooperatlvas de El Salvador r~ 
une los requlsltos fundamentales para el fomento, organlzaclón y desarrollo 
de dlchas aSOClaClones de acuerdo a las necesldades del país.-

Aúnque las conslderaclones sobre la lmportancla de la cooperatlva en 
el ¿esarro110 rural pueden segulrse enumerando, flna1mente cabe destacar, 
que una estructura cooperatlva ofrece muchas poslbl1ldades para abordar a~ 
pectos socla1es del desarro1lo,como son la educaclón y la salud - Además,
des(1/;! ei punto de vlsta esencla1mente económlco puede ser un factor lmpor
télnte en e' empleo}' la redlstnbuclón del lngreso,especla1mente en progr~ 
mas de refolma agrana, ya que con esto se neceslta crear empresas que pu~ 
dan organlzar la producclón y la dlstrlbuclón de los nuevos aumentos de la 
producclón, para 10 cual prestan una gran utllldad las cooperatlvas agríco-

1 as -
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3 2- TIPOS DE COOPERATIVAS, SUS OBJETIVOS Y FUNCIONES.-

Tl pos dé Coopera tl vas -

EXlsten dlversas claslflcaclones de las cooperatlvas agrícolas Entre 
las más lmportantes cabe destaca~ aquella que las agrupa en base a la for 
ma de operar, las cuales se dlvlden en (1) 

a) especlallzadas o unlactlvas.- Son aquellas que operan excluslvemente 
una actlvldad determlnada,por eJemplo producclón, consumo, serV1ClOS, 
comerclallzaclón, crédlto, elaboraclón, negoclaclón etc.-

J) multlactlvas, generales u horlzontales - Son las que lncluyen a su a~ 
tlvldad prlnclpal, otra complementarla y cuyo método de operaclón es -
el más generallzado por todos los slstemas cooperatlvos del mundo -

Los tlpoS de cooperatlvas dntes menclonados pueden dlvldlrse en grados~ 

jependlendo del nlvel de lntegraclón de dlchas asoclaclones, y pueden ser 

a) Prlmer Grado Es cualquler asoclaclón cooperatlva, sea especlall
zada o no, en la cual los SOC)OS son personas.-

b) Segundo Grado Es la federaclón que agrupa a dos o más cooperatl
vas, que operan la mlsma funclón económlca -

c) Tercer Grado· Es la Confederaclón que agrupa a dos o más Federa
Clones 

Para flnes del presente trabaJo lnteresa conocer ahora los tlpOS de c~ 
)peratlva que pueden funclonar en el mercadeo de productos agrícolasJya que 
'1 propóslto de aquél, es el de establecer un tlpO de lnstltuclón o agente 
le mercadeo que permlta llevar a cabo un proceso comerclal para los granos 
,áS1COS, más convenlentemente desde el punto de vlsta soclal y económlco.-

Los tlpOS de cooperatlvas pueden ser (2) 

Asoclaclones Locales Estan compuestas por productores 
e una sola comunldad En general, sus actlvldades se restrlngen a operacl~ 
es de embarque o despacho, por 10 tanto es lmposlble que a este nlvel, pu~ 

1) Carlos J~remías Urrutla Valdlvleso. Las Socledades Coope
ratlvas en El Salvador (Tesls), Unlversldad de El Salvador 
Facultad de ClenClas Económlcas 1968.- Pags. 32-42 

2) Rayburn O Tousley, Eugene Clark and Fred E Clark. Prlnclplos de Merca 

dotecnlca U T.E.H A. 1967-MéxlCO Pags - 374-378 
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I faCl11tarse a sus mlembros un serV1ClO completo de mercade~ -
le pueda lnclulr adminlstraclón, contactos favorables con los -
Iyorlstas, informaclón amplla de mercados, lnstalaclones apro-
adas de almacenaJe y serV1ClOS flnancleros~ La 11mltada capacl 

Id comercla1 y flnanclera, hace que su poder de regateo sea ba~ 
Inte débl1 para competlr con aSOClaClones o empresas prlvadas.-

e~O_C2.~~(~lles fedEradas Por lo generalJse constltuyen pa-
la ~Ol"(16n d~ lo, problemas planteados a las aSOClaClones locales De

te moriD po;ePI poderes dplegados por aquéllas, lo que les permlte reallzar 
s funclonp5 de las a~OClaClones locales a una escala mis amplla por una -
rte, por ctra, reallzar otras funclOnes que no pueden ser eJecutadas por 
uéll as -

Las Actlvldades que pueden ser eJecutadas por las aSOClaClO
s federadas, son las slgulentes' 

-venta conJunta de los productos 
-cobranza de lo vendldo 
-flJaclón de los preclos 
-flnanclamlento 
-compras en conJunto de los lnsumos 
-estableclmlento de calldades 
-control de dlstrlbuclón 
-lnvestlgaclón de mercados 
-programas de publlcldad, etc -

AsoClaCl0nes Centrallzadas La asoclaclón cooperatlva cen

allzada, esta constltulda de arrlha hacla abaJo (dlferente del tlpo feder~ 
vo~ pue~el control descansa en la asoclaclón central.-

Son formas de organlzaclón posterlores a las Asoclaclones -
·deratlvas La flJaclón dp prpclDs romo obJetlvo prlnclpal , ha sldo sus
tUlda por el de controlar un volúmen suflClente de producclón, para propo~ 
onar las lnstalaclones apropladas de mercadeo y asegurar un programa come~ 

al eflclente De all~que los productores se mantpngan en contacto con la 
~tral medlante "conseJos de produc10res" -

Este tlpO de aSOClaClones cooperatlvas, lmpllca un alto gr~ 
de desarrollo comerclal y cuando se haya establecldo un ordenado slstema 
aSOClaclones locales y federadas -

ObJetl ~ J!l!:l~]Qne~ 

Para los flnes del prp~pnte trabajo y en su forma pspecfflca,se conslde 
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los obJetlvos de las cooperatlvas de productores que pueden ser (1) 
a) Abasteclmlento. Tlenen por obJeto proveer a los asoclados de dos t1 

pos de productos los de consumo (a11mentaclón y vestldo) y los ln 
sumos agríco1as.-

b) Comercla11zaclón· Los obJetlvos de la comercla11zaclón cooperatlva 
pueden resumlrse en· 

- ofrecer estímulos concretos, medlante la poslbl11dad de reduclr -
los costos comercnles a través de métodos más eflcaces, que pu.§.. 
dan hasta lnc1ulr maqulnarla especn1lZada.-

-Como mínlmo deberá poder aumentar la lnfluencla de los product~ 
res en los negoclos y recobrar para ellos, el lngreso que ante
rlormente quedaba en poder de los lntermedlarlos -
-Establecer que determlnadas declslones de venta se adoptenconJu.!!. 
tamente, para poder 11mltar así la competencla entre sus proplos 
mlembros y aumentar su poder de negoclaclón 

c) Crédltos tlene por obJeto proveer de capltal a los productore~ a 
fln de quel0 utl11cen en el desarrollo de producclón 

d) Transformaclón Su flnalldad es la transformaclón de las materlas 
prlmas,que le entregan sus asoclados, en producto~ n0nufacturados 

e) SerV1ClOS. Tlene por obJeto proveer pnnclpalOlentp los SE'rV1C10S 

de aSlstencla técnlca -

los obJetlvos antes menclonados determlnan una serle de funclones y -

cedlmlentos que las aSOClaCl0nes cooperatlvas deben llenar para el logro 
aquellos, de los cuales se pueden anotar (2)-

a) Segurldad de un volúmen adecuado de operacl0nes. Las cooperatlvas 
deben esforzarse constantemente por extender su volúmen de opera
Clones para obtener en la venta, el transporte y la elaboraclón, 
las mayores economías En los casos de que eXlstan cooperatlvas -
del mlSWO tlpO en que unas tengan exceso de capacldad. a otras 
presentan deflclenclas, valdría la pena conslderar la poslbllldad 
de fus16n, de tales aSOClaClones.-
El problema más dlflCll para una cooperatlva en el mercadeo, es -
el desarrollo de una polítlca eflcaz de venta, que dé como resul-

(1) Carlos Jeremías Urrutla Va1dlvleso-Obra cltada -

(2) J.C Abbott. Los Problemas de la Comerclallzaclón y med,das para Me 

Jorarla - Guía de Mercadeo No 1 FAO 1958 pags 150-162 
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tado, el obtener el preC10 más alto de mercado 

Las cooperat1vas 1ntegradas, están en meJor pos1ción que las CO~ 
perat1vas locales para negoc1ar con los 1ntermed1ar1os mayor1s
tas de los mercados y con los grandes compradores.-

b) Establec1m1ento de contratos Muchas veces se ha encontrado que 
para un meJor entend1m1ento de los SOC10S y las cooperat1vas, _ 
respecto al maneJo de sus productos, es conven1ente la ut111za
c1ón de contratos - Las ventaJas de éstas pueden ser 

- Los I'nembros tlenen en claro lo que pueden esperar de su aSOC1a
Clon -

-A cada m1embro se le asegura un tratam1ento umforme.-

-A la asoc1ac1ón se le asegura el respaldo de su m1e~ 
bros para un período def1nldo, que es muy lmportante 
para la adm1nlstraclón, la planlf1cac1ón de operac1~ 
nes futuras y poder asum1r así obllgaclones f1nanc1~ 
ras - En todo caso, los contratos y acuerdos semeja.!!. 

tes no pueden garant1zar la lealtad completa de los SOC10S, y _ 
en últlma lnstancla, será el serV1C10 prestado por la cooperatl 
va lo que estlmule al agr1cultor a col~borar con la comerclall
zaclón cooperat1vlsta -

c) Métodos de maneJo de los productos. Entre los procedlm1entos 
utlllzados por las cooperatlvas agrícolas para el maneJo de la 
producclón de los asoclados, se encuentran}aque110s que de ter
m1nan los t1pOS pr1nc1pa1es de re1ac10nes comercla1es entre -
las cooperat1vas y sus SOC10S, entre los cuales se encuentran 
las s1gu1entes (1)-
Compra-venta' med1ante este plan el productor reclbe el preC10 
del mercado por su producto y la asoc1ac1ón asume el r1esgo -
por la tenenC1a del producto y las fluctuac10nes de prec10s 
La Mayoría de aSOC1aC10nes de produtores de cereales operan so 
bre esta norma -
Agenc1a De acuerdo a este preced1mlento, la asoc1ac1ón vende 
el producto como agente de los SOC10S pagándo las gananc1as -
después de la venta de la producc1ón.-

El pr1mer método slgnlf1ca la mezcla de productos de muchos asoc1~ 
dos - La entrega de los productos en lotes pequeños, se maneJan en con
Junto para obtener economías en la clas1f1r.ac1ón, empaque, almacenam1en 

(1) Rayburn D. Tousley, Eugene Clark and Fred E Clark, 
obra Cl tad a, Pags. 381-382 
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to, venta y entrega de los productos Esta es una norwa que generalmen
te se adopta en los granos, y no en productos donde el asoclado puede -
obtener ventaJas favorables 1nd1v1dualmente, como en las frutas y legu~ 

bres Depend1endo de Sl eX1ste clas1f1cac1ón o no, al productor se le -
paga en base a la cal1dad rec1b1da o al preC10 promed10 obten1do por la 
asoc1ac1ón Este método se ha desarrollado, pues perm1te' d1str1bu1r el 
r1esgo, un1formar la ut111dad de las ventas a los SOC10S de cal1dades -
19uales, obtener ventaJas de la venta colect1va, reduce los costos de -
mercadeo y meJora la d1str1buc1ón a los d1ferentes mercados -

d) Un Com1té Central Se hace necesar10 1nstltulr una autorldad -
le ventas que se encargue de act1v1dades específ1cas a la d1strlbuc1ón, 
ales como 

-La polít1ca de prec10s 
-La elaborac1ón 
-La man1pulac1ón de los productos 
-Detenlllnac1ón de grados 
-Los métodos de repartlr los gastos 
-Determ1nac1ón de la relac1ón entre las ventas y el f1nanc1a-

m1 ento -

3 3- VENTAJAS DE LA COMERCIALIZACION COOPERATIVA y 

LIMIT~NTE?_~_~~~?~F~91~ 

Las ventaJas que pueden der1varse de la gestlón del mercadeo, d~ 
b1damente organlzado med1ante, las cooperat1vas agrícolas, son bastan
te 1mportantes tanto para la func1ón económ1ca de d1chas asoc1ac10ne~ 

así como para el ordenam1ento general del mercadeo y el aumento del 
b1enestar de los SOC10S. Entre d1chas ventaJas podemos enunC1ar las -
slgu1entes (1) 

-Se 1ncrementa la ef1c1enc1a del mercadeo· Se real1zan 
las func10nes comerc1ales a un costo 1nfer10r al de -
los 1ntermed1ar10s, aún cuando esto no fuera pos1ble 
y los C o s t o s fu e r a n 1 g U a 1 e s a los del o s o t r o s 1 n ter
med1arlos, medlante la competencla que generan, eVl
tan que los comerc1antes pr1vados los aumenten en -
exceso, 1ncrementando de esta manera, por conslgu1e~ 
te, la eflClenCla del mercadeo.-

(1 ' J C. Abbott Obra cltada- Pags 150-152 

Rayburn D Tousley, Eugene Clark and Frd G. Clark. Obra cltada
Pags 384-388, 
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- PreClos mas altos Con un poder de negoclaclón mas elevado~ 

obtenldo mendlante el maneJo de volúmenes comerciales, se -
puede consegulr preclos mas Justos para el productor. Ade
más, la obtenclón de preclos mas altos puede lograrse medla~ 
te la reducclón de los costos de mercadeo, ya que se reallza 
una utlllzaclón económlca de serV1ClOS como el transporte, 
el almacenamlento y la elaboraclón -
Desarrollo de una mercadotecnla más ordenada D1Cho desarro
llo del mercadeo, slgnlflca que se lnf1uye en un ordenamlen
to de la oferta en relaclón a la demanda del mercado, se co~ 
trola la venta de las cosechas para que los productos se -
destlnen a los meJores mercados y en épocas mas favorables. 
Esto lleva como flnalldad, la establllzaclón y aumento de los 
preclos.-

-MeJores métodos de venta Por medlo de la publlcldad, el empl~ 

o de marcas y otros recursos, se puede 1ncrementar la deman
da total de los productos vendldos Además, los meJores métodos 
de venta, 1ncluyen el perfecclonam1ento de la calldad y la 1n
troducclón de meJores métodos de claslf1cación. La competencla 
real o potenclal de las cooperatlvas, puede induc1r a los CO~ 
pradores a respetar las normas de clas1f1caclón, a forzar a los 
lntermed1ar1os a pagar meJores prec10s y otorgar meJores serV1= 
Cl0S.-

-Incremento en la capac1dad de negoclaclón: El desarrollo comer
Clal de las cooperatlvas, puede lnflu1r en la el1mlnac1ón de -
las negoc1aclones lnd1vlduales desventaJosas para los productores. 
Además/se puede camblar la estructura trad1clona1 demuchospe
queños vendedores frente a un número reduc1do de compradores ec~ 
nómlcamente fuertes, aumentando para los_prlmeros~adcapac1dad 
de regateo por el mayor vo1úmen maneJado Y el más amp110 cono
Clm1ento del mercado.-

No obstante todas las ventaJas menclonadas anterlormente en re1aclón 
'rcadeo a través de cooperatlvas, la puesta en marcha de proyectos de 
Ideo, en los cuales se plensa que el mOVlmlento cooperat1vo debe Jugar 
Ipel lmportante en su lmplementaclón, deben conslderarse cUldadosamen-
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te todos aquellos factores que pueden presentar serlas llmltaclones a la 
eJecuclón de proyectos de tal naturaleza Entre tales factores se destacan 
los slgulentes. (1) 

-Problemas Admlnlstratlvos Talvez el factor mas lmportante del -

éXltO o fracazo de una cooperatlva, depende de su gestlón adml
nlstratlva En muchas ocaSlones ha sucedldo Que alQunas coooera
tlvas, aún cuando han dlspuesto de un flnanclamlento 
adecuado, la mala admlnlstraclón les ha llevado al -
fracaso.-

-Problemas de los SOC10S La falta de apoyo por parte de los 50-
C10S a la cooperatlva, se traduce frecuentemente en una llmlta
clón que puede ser fatal para el buen funclonamlento de aquélla -

Por eJemplo/en el planeamlento de las lnverSlones y al efectuar los 
compromlsos de abasteclmlento de lnsumos, la asoclaclón debe estar en co~ 
dlclones de contar con Clerto volúmen de negoclos de sus mlembros; para -
lograr esta/debe eVltarse que algunos SOC10S Slentan avers16n a trabaJar 
en comunldad, partlcularmente en la venta en conJunto de la producclón,la 
cual puede deberse a los slgulentes factores 

CreenCla de los SOC10S de que su producto es de mas alta calldad, p~ 
slbllldad de que un canal alternatlvoslgnlflquepreclos mas altos en rela
clón al preclo promedlo de la asoclaclón, exceSlvas dlferenclas económlcas 
entre los SOC10S etc -

--Métodos lnadecuados de negoclos Muchas veces los agrlcultores 
se encuentran en dlflcultades para comprender los requlsltos -
báslCOS para la operaclón eflclente de los negoclos, como es el 
de comenzar con capltal adecuado y la de mantener reservas de 
contlngencla, mantenlmlento de reglstro y los problemas en rela 
clón a la polítlca de crédlto, cobranzas y ventas. 

-Condlclones Externas Solamente cuando las lnstalaclones 
comerclales y los serV1ClOS son lnadecuados o el costo -
de los serV1ClOS que se ofrecen es demaslado alto para -
los productores, y cuando hay un múmero adecuado de so
C10S, dlsponlbllldad de capltal mínlmo. o volumen poten-

(1) Rayburn D. Tousley, Eugene Clark and Fred E Clark, Obra

Cl tada. Pags 392-395-
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Entre las condlClones que determl~an las poslbllldades de éX1tO 
para el funClonamlento y desarrollo de las cooperatlvas agrícolas/
partlcularmente en países como El Salvador, con una desorgan1zac1ón -
del sector agrícola, se pueden contar las slgu1entes· (1) 

MeJoras en el rég1men de tenenC1a de t1erras: Sl se qU1e
re aumentar la producclón. es necesar10 hacer mas 1nver
Slones en la tlerra según las cond1c10nes de cada 10cal1-
dad. La real1zac1ón de d1chas 1nverS10nes requ1ere la se
gur1dad de reclblr una parte adecuada del 1ncremento en 
la producclón y en el caso de los pequeños prop1etar1os 
y arrendatarlos, son demas1ado pobres para real1zar lnve~ 
S10nes de 1moortanc1a Los arrendatar10s que son la mayo
ría de los productores de granos báslCOS, deben estar ga
rant1zados en: que las t1erras que trabaJan les ofrezcan 
más garantías, una obtenc1ón mas equ1tatlva por las meJo
ras a las t1erras y Sl la t1erra se somete a un CUlt1VO 
mas lntenslvo, deben camblarse los costosos cánones de a
rrendam1ento.-

ConoC1m1ento de los progresos en la técn1ca apl1cada Por 
mucho que se aumente la capac1dad y volúmen de los agr1cu! 
tores para 1ntroduc1r meJoras a la t1erra,su eflC1enCla s~ 
rá llm1tada S1 no se estudlan contlnuamente las poslbll1d~ 
des técn1cas y se d1funde suconoc1mlento,tal como sucede ~ 

en nuestro país en el caso de los granos báslCOS, en que 
se han hecho esfuerzos notables de 1nvestlgaclón,pero su -
d1fus1ón ha sldo bastante lenta.-

DlsmlnUClón del costo del Créd1to: La mayoría de los pequ~ 
ños productores de granos báslCOS poseen deudas en propor, 

Clones conslderables, que los llmltan en la obtenclón de -
nuevos préstamos de fuentes lnstltuclonales, lo que los 0-
bllga a recurr1r al flnanclamlento de prestamlstas e lnte~ 
medlarlos/qu1enes adema s de concederlo en proporc10nes 11-
mitadas, los facllltan en cond1clones bastantes onerosas y 
con mlras al acapararnlento de la producclón.- Por otra pa~ 
te,la mult1tud de pequeñas granJas tlende a aumentar los -
gastos de admlnlstraclón del créd1to -

(1) Naclones Un1das.- El Progreso Rural a través de las 
Cooperat1vas.- New York 1954- Pags. 4-11 -
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-DlsmlnuClón del cQ~~o de los blenes y_~ ~ry~º~ de prod~
clón y consu!!19 Tal como se presenta el pequeño 1ar·tl ñc de 
las explotaclOnes dedlcadas a la prOdUc.c.lón de grano'- !leÍ'.! 

cos y su dlsperslón en el campo, crean dlflcultadE's df' . 1I 

mlnlstrarles blenes y serV1ClOS baratos cúrno Insumo'. :. 
rramlentas y maqUlnarla - Muchos de los serV1ClOS qUf' d· 
ben sumlnlstrarse a los agrlcultores solo pueden ptOr01(lU 
narse de una manera económlca a grupos locales co~o las á

soclacl0neS cooperatlvas -

Aumento del preclo neto gue reclben los agrlcul~ore~ La -
producclón en pequeña escala, medlante unldddes dlspersas, 
aumenta los gastos de concentraclón y dlflculta la estlma
clón de las cantldades y calldades de los sumlnlstros para 
flJarles unos precl0s equltatlvos -

Para redUClr los costos de mercadeo y aumentar el preclo neto que 
perclben los productores de granos báslCOS, es lmportante que las aso
ClaCl0nes agrícolas como las cooperatlvas. Slrvan de medl0s para hacer 
economías en el uso de lnstalaclones de almacenamlento, serV1Cl0S de 
transporte. manlpulaclón y gastos admlnlstratlvos J etc -

DlstrlbuClón de los rlegos e lncertldumbres en períodos más 
largos y 'anera de reduclrlos al mínlmo poslb1e La lnsegu
ri '~d que ~~racterlza al réglmen de tenenCla de tlerra en -
nuestro paí~, requlere que en ausenCla de una reforma agra-. 
ría, se meJoren los procedlmlentos de arrendamlento y la -
conceslón del crédlto.- Estos lnconvenlentes/así como aqu~ 
llos provenlentes del can110 en épocas de lluvla, lnundaclQ 
nes, etc, se pueden contrarrestar medlante un slstema fle
xlble de crédlto y un prr edlmlento adecuado de comerclall
zaclónípero además, se necesltarían medldas complementarlas 
para reduclr tales rlesgos e lncertldumbres, entre las cua
les se pueden cltar regulaclón de los caudales de agua, cQ 
mo el rlego y el drenaJe, meJoras en los procedlmlentos de 
lucha contra las plagas y enfermedades, modlflcacl0nes en 
los slstemas de recolecclón y almacenaJe, etc -

EducaClón y Cooperal1vas La falta de educaclón lmposlblllta 
reallzar una evaluaclón de las oportunldades técnlcas, eco
nórnlcas y soclales y una apreclaclón clara de sus ventaJas.
Esta es una de las grandes fallas que ha mostrado el mOVl
mlento cooperatlvo en la agrlcultura de El Salvador.-
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Tal es la lmportancla de ésto~que el progreso soclal en lasecono
mías de Subslstencla como la producclón de granos báslCOS del país, -

que la sola reallzaclón de las etapas de mercadeo e lndustrlallzaclón
lograría aquel obJetlvo -

El medlo amblente en que se desarrolla la producclón y el mer 
cadeo La producclón y el mercadeo de granos báslCOS en El 
Salvador presenta en térmlnos relatlvos, condlclones que pue
den ser determlnantes en el éxito del mercadeo a través de _ 
cooperatlvas y que deben ser tomadas muy en cuenta en la pue~ 
esta en marcha de proyectos sobre tales organlzaclones como 
son Las zonas especlallzadas de producclón y con una desartl 
culaclón de los prlnclpales centros de consumo, la semeJanza 
del producto y de los métodos de producclón, la slmllltud de 
las caracterlstlcas demográflcas, económ1cas, culturales o ra 

c1ales y la eX1stenc1a de grupos de productores, cuyos 1ngre
sos totales dependen de un sólo producto o de unos pocos.-

3 4- Aspectos Inst1tuc10nales.-

Desde los pr1nc1p10s de este slg1~ se planteó la problemática acerca Sl 
se debía o no aceptar la ayuda del Estado en el mOV1m1ento cooperat1vo, 
ya que en sus 1n1C10S uno de los lemas fué el de "ayúdate".- La fuerte 
Oposlc1ón a la acc1ón del Estado en la época del naC1m1ento del cooper~ 

t1v1smo, en parte se expl1ca por el hecho de que el mOV1m1ento surg1ó en 
un p a í s y en una época de pl eno auge del 11 beral1 smo económ1 co (Ingl ate 

rra).- Pero las tedenC1as del desenvolv1m1ento económ1co en el presente 
slg10, demuestran que las cosas han camb1ado y los d1st1ntos gob1ernos 
en todo el mundo tratan de eV1tar que el b1enestar exceS1VO de unos de
rlvados de un mayor enr1queclmlento, se constltuya sobre la base del 1~ 
fortun10 de otros menos favoreC1dos por el dest1no, de allí que la 1n
tervenc1ón del Estado, se corrobora cuando se cons1deran los problemas -
del desarrollo rural, part1cularmente en países como El Salvador, donde 
el sector agrícola Juega un papel prlmord1a1 en el desarrollo económlco 

y soc1a1.-

De acuerdo a lnvestlgac10nes reallzadas se ha determlna
do que debldo a la alta concentraclón de la propledad de la -
tlerra, la producclón reallzada en los latlfundlos se haga en 
forma extenslva como sucede en la ganadería, el algodón y el 
azúcar, la producclón de los mlnlfundlos de orlenta a una pr~ 
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dUCClón poco tecmflcada de allmentos y que por la eXlstencla 
de un elevado nlvel de desorganlzaclón del mercadeo de produ~ 

tos agrícolas, no eXlste una explotaclón raclona1 de los re
cursos, especla1mente la tlerra y la mano de obra agrícola -
Esto ha orlglnado que eXlstan muchas tlerras OClosas o mal -
producl das, que no perml ten una absorclón de mano de obra a
corde al creClmlento de la pob1aclón en el medlO rural, au
mentando así el número de personas faltas de trabaJo, y en -
el caso de que se utl11cen aquellas, la exp10taclón lrraClO-
nal de la tlerra ocaSlona una ocupaclón estacl0nal y una baJa productlvldad 
de la mlsma -

ACClón de Fomento del Estado 

En la actualidad nadle puede negar que al Estado le -
corresponde la ordenaclón Jurídlca en general, lnc1uyendo -
por supuesto las actlvldades cooperatlvas -

En las actlvldades de las cooperatlvas agrícolas, ese 
tlpO de ordenamlento se hace mas necesarlO que en cua1quler 
otra clase de cooperatlvas, por las slgulentes razones 

-Dlflcultad para obtener crédltos en COndlclones favR 
rab1es, de monto, plazos, garantías, etc -

-Inestabl11dad de los preclos del mercado que dan lu
gar a Clerto márgen de lnsegurldad económlca 

-Falta de aSlstencla técnlca -

-Fuertes 11mltaclones económlcas para las aSOClaClones 
y sus cooperados 

-La falta de acclón de propaganda ~ educaclón 

-Exlstencla paralela de fuertes lntereses económlcos,
contra los cuales tlenen que competlr las cooperatlvas 
agrícolas etc -

En El Salvador, los pr oblemas menclonados anterl0rmente 
se presentan de manera muy grave para 1 as referldas aSOCl a
cones agflco1as, a tal grado" que se puede declr,sln lugar a -
equlvocarse, que durante todo este tlempo atrás, las coopera
tlvas en el agro salvadoreño~han estado caSl totalmente aban
donadas por parte de la acclón de fomento del Estado - S1 -
blen es clerto, que anterlormente eXlstía alguna 1egls1aclón SR 
bre cooperatl vas dentro del CÓdlgO de Comercl o, tal reglamen
taclón JUrídl ca era tan débl1J que hasta el-año 1969, después de 
reconocer la lmportancla que representan las cooperatlvas en 
el desarrollo, se emltló la Ley General de Cooperatlvas y la 
referente a la creaclón del Instltuto Salvadoreño de Fomento 
Cooperatlvo (INSAFOCCOP) con el fln de promover, organlzar y 
desarrollar el movlmlento cooperatlvlsta en El Salvador -

En Amérlca LatlnaJ,las cooperatlvas agrícolas constltu
yen en número y cantldad de mlembros, el sector más lmportan
te de los tlpOS de cooperatl vas - Este hecho lndlca la lmportancla 
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que las aSOClaClones cooperatlvas asumen en la economía de los dlS
tlntos países donde funclonan, y S1 a ello se agrega que el m~ 
yor porcentaJe de cooperatlvas agrícolas corresponde a las as~ 
ClaClones de venta o mercadeo de productos, es fác11 comprender 
por qué se hace necesarlO la lntervenclón estatal. 

A manera de lnformaclón y para hacer resaltar la impor
tancla que revlste para el desarrollo agrícola de El Salvador, 
el fomento de las cooperatlvas, se menClonan algunas reallza
Clones en Amérlca Latlna (1) En Argentlna, donde está uno de 
los mOVlmlentos cooperatlvos agrícolas más desarrollados del 
contlnente, eXlsten unas 1.360 cooperatlvas agropecuarlas con 
medlo mlllón de asoclados - Las cooperatlvas y sus centrales 
mercadean, entre otros productos, el 40% de la producclón de 
cereales, el 20% del queso, el 25% de la mantequllla, el 20% 
de la exportaclón de cereales La Federaclón de Cooperatlvas 
de Caflcultores de Costa Rlca es el exportador lnd1vldual más 
lmportante del país con más del 10% de las exportaclones tota
les de la cosecha 1968-1969 -

En Perú, en el proceso de cooperatlvlzaclón de los lla
mados ll compl eJos agro-lndustnales ll se han adJudlcado en pro
pledad cooperatlva al personal ocupado en ellas(26 000 perso
nas), predlos por una superflcle total de 330.000 hs., que -
producen entre otras cosas aproxlmadamente 16.560 quintales -
azúcar y 7.000 qUlntales de té -

En Chlle, por la vía cooperatlva se mercadea el 20% de 
la producclón de Vlnos y el 40% de la producclón de leche -

Indudablemente,la lntervenclón del Estado Juega un pa
pel lmportante, hecho que hasta ahora no ha ocurrldo, y al II 
mltado desarrollo del movlmlento cooperatlvo en el país, se 
le atnbuye su lneflclencla como lnstrumento económlco en Sl, 
y no se toma en cuenta la lnfluencla negatlva que presenta p~ 
ra el movlmlento, la antlcuada estructura que presenta el se~ 
tor agropecuarlo y que se manif,esta con mayor fuerza en e1.
mercadeo.-

(1) OEA- Cooperatlvlsmo y Desarrollo Rur~l. Comlté Interamerl 
cano de Coordlnaclón y Desarrollo Cooperatlvlst9'- 2a. R~ 
unlón - Sept. 1971-Panamá.= 
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Organlzaclón de las Agenclas Gubernamentales 

Oentro de la ayuda estatal para el WOVl~lento cooperatlvo 
y el mercadeo de los productos, se destaca la manera como deben 
operar las oflclnas públlcas como el Instltuto Salvadoreño de -
Fomento Cooperatlvo, encargado de fomentar y faCllltar aSlste.!!. 
Cla técnlca en este campo - Resulta común que para una mlsma -
clase de cooperatlvas, para cooperatlvas de actlvldades slmllare~ 
funclonen dlstlntos organlsmos encargados de la supervlslón y -

fomento de cada grupo por separado y Sln nlnguna coordlnaclón en 
cuanto a la orlentaclón de sus funclones, lo que crea serlOS -
lnconvenlentes de orden admlnlstratlvo y práctlco - En el caso -
de nuestro país, al menos ya se ha creado el mecanlsmo lnstltu
clonal para eVltar los problemas antes anunclados (INSAFOCOOP) -

CAPITULO IV ------------

SITUACION DE LAS COOPERATIVAS AGRICOLAS EN EL SALVADOR 

4 1 Antecedentes 

Las práctlcas cooperatlvas en El Salvador Sln estar enmarca 
I -

das como tal en aSOClaClones de la mlsma índole, a JU1C10 de alg~ 
nos lnvestlgadores, datan desde la época precolomblna, aúnque de~ 
de luego Sln nlnguna base técnlca. El desarrollo de dlchas práctl 
cas, ha sldo enmarcado en cuatro etapas época antlgua, época c~ 
lonlal flnes del slglo XIX, período de las guerras mundlales. y -
del año de 1950. hasta la época actual.-

Sln embarg~ es a partlr de la época comprendlda. entre -
1914 a 1950. en quecomlenzana reallzar los prlmeros esfuerzos -
por organlzar cooperatlvas entre las clases trabaJadoras del país{l) 

(1) Santlago T. Barberena-Hlstorla de El Salvador-Epoca Antlgua 

y de la Conqulsta. Mlnlsterlo de Educaclón. San Salvador -
-1966-
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De acuerdo a lnformaclones de la Inspecclón de Socleda
des Mercantlles, durante esa mlsma época, se estableCleron en
tre obreros, artesanos empleados, y pequeños productores, 25 -
cooperatlvas entre las cuales se pueden cltar' La Cooperatlva 
de Zapateros de la cuesta del palo verde de San Salvador fund~ 
da en 1914, la Socledad de Obreros Federada estableclda en -
1917; como eJemplo Cooperatlva Agrícola, la de pequeños produ~ 
tores de Dulce de Panela y derlvados,de COJutepeque y Valle de 
Jiboa, que se lntegrarón en dos cooperatlvas en 1935, eon el -
objeto de comerclallzar en forma conJunta la producclón obtenl 
da que fracasó mas tarde, y en 1934 de acuerdo al Decreto No. 
113, la Ley de Crédlto Rural, crea la Federaclón de CaJas de -
Crédlto, con el fln de desarrollar un slstema de crédlto coop~ 
ratlvo para facllltar los beneflclos del crédlto a los peque
ños empresarlos -

A partlr de 1950, se hace sentlr la lntervenclón del E~ 

tado en la promoclón d~l slstema medlante la promulgaclón de -
leyes específlcas entre las que se lncluyen' Decreto Leglslatl 
vo No 491 de 1951, que declara de utllldad públlca la forma
clón de cooperatlvas entre las clases trabaJadoras del país, -
confiando su promoclón al Mlnlsterlo de TrabaJo y Prevlslón S~ 
clal; en 1952 el Decreto No 835 establece, que la educaclón -
cooperatlva formará parte del SerV1ClO PúbllCO de Educaclón 1m 
partlda por el Estado/para lo cual se creó en el Mlnlsterlo de 
Educaclón, un Bepartamento de Promoclón que fué clausurado en 
1961,: en 1953 el Mlnlsterlo de Agrlcultura y Ganadería, da a~ 
pllas facllldades para la formaclón de cooperatlvas ganaderas 
con el fln de Soluclonar problemas de la producclón y el merc~ 
deo de la leche y sus derlvados, después de ese año, se emlte 
las leyes de Fomento Avícola, Fomento Agropecuarlo (1961) y la 
de Bienestar ~ural (1961), con el fln de fomentar la formaclón 
de Asoclaclones Cooperatlva~Yi sea medlante la ex~nclón de 1m 
puestos o medlante la procuraclón de Crtdltos.-

A partlr de 1961, el Instltuto de Co10nlzaclón Rural rea
llza esfuerzos por aSOClar a los adJudlcatarlos de parcQlas,
en cooperatlvas multlactlvas.-
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y por conslgulente la aSlstencla credlticla no surte efectos POS1-
t1VOS para el mov1m1ento, por cuanto la 1nscr1pc1ón legal de las -
cooperat1vas se retarda demas1ado, lo que 1mp1de que d1chas aso
C1aC1ones tengan acceso al créd1to 1nst1tuclonal, para lo cual es 
requlsito esenclal su lnscrlpclón legal en dlCho InstltutO.- Pare
ce ser que d1cha sltuaclón t1ene or1gen en que la lnscr1pclón de -
las cooperat1vas obedece más que todo a convenlenCla de tlpO polí
tlCO.- Lo anterlor se comprueba 51 setoma en cuenta, que hasta el 
momento solamente eX1sten legalmente 1nscrltas 32 Cooperat1vas, -
de las cuales 16 pertenecen a las aSOClaC1ones cooperatlvas auspl
cladas por la Admlnlstrac1ón de B1enestar Carrpeslno (A B C.) - En 
camblo, a las cooperat1vas organ1zadas y superv1sadas por la Fund~ 
clón Promotora de Cooperat1vas, Instltuclón prlvada creada por la 
Curla Salvadoreña, se les presenta una serle de obstáculos para su 
lnscr1pc1ón legal, lo que les hace dlflC1l el acceso a las fuentes 
lnstltuc10nales de crédlto -

Ahora b1en cabe destacar, los esfuerzos reallzados por la -
Fundaclón Promotora de Cooperatlvas, por cuanto con la ayuda d1re~ 
ta del clero salvadoreño y de la ayuda flnanclera de Fundac10nes -
Catól1cas ExtranJeras, dlcha Instltuclón ha logrado en la actual1-
dad organlzar hasta el momento aprox1madamente 70 Cooperat1vas de 
pequeños agr1cultores, cuyos 1n1C10S datan con la organlzac1ón de 
la pr1mera cooperatlva de ahorro y crédlto en el año de 1955, en -
la parroqula de Taman1que en el Departamento de La Llbertad, cqva 
f1nal1dad era la de resolver problemas económ1cos de los agr1cult~ 
res de la reglón, qUlenes eran productores de Subslstenc1a y que -
eran obJeto de explotaclón de los acaparadores de granos A part1r 
de esa fecha, la actlvldad de la Fundaclón Promotora de Cooperatl
vas ha producldo resultados de grandes feneflclos soclales, lo que 
se comprueba con los datos slgu1entes 
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CREDITO OTORGADO POR LA FUNDACIO~-PROMOTORA DE COOPERATIVAS 

No. de SOClOS 
Capltal a Crédlto 
Mlles de colones 

Areas de maíz 
en manzanas -

98 6 O 
541 71 O 

1 500 142 O 
5 125 303 O 
7 493 345 O 
8 420 420 O 

10 500 600 .0 

11 500 

T E Fundaclón Promotora de Cooperatlvas -

Como puede comprobarse la funclón soclal de la Iglesla 
Católlca Salvadoreña es merecedora de un alto reconoclmlento, 
ya que agrupa aprox1madamente a 11 000 pequeños campeslnos prQ 
ductores de granos, en camblo las 16 Cooperatlvas productoras 
de cereales aSlstldas flnancleramente por la A B C , apenas -
agrupan a 800 campeslnos (pequeños y medlanos productores) -

Además, el mOVlmlento cooperatlvlsta de la Fundaclón PrQ 
motora de Cooperatlvas, se desarrolla en todo el país y los b~ 
neflclos de su acclón están enfocados báslcamente a los peque
ños productores de granos báslCOS, lo que se representa en el 
Programa trazado por dl cha Fundacl ón co n s 1 s ten t e en 

a) Metas del Programa 

Aumentar el consumo de maíz en los campeSlnos de la Zo
na norte del país -
Organlzaclón de una fábrlca de concentrados en Chalate
nango cOn capacldad de 5 000 qUlntales al mes -
La organlzaclón de producclón de cerdos en las zonas más 
pobresde Cha1atpnango -
Estableclmlento de 16 centros de compra de granos en zo-

64 

71 
142 
303 
345 
420 
600 
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nas de cooperatlvas agrícolas para nlvelar la fluctua
clón de precl0s al nlvel del pequeño agrlcultor -
Responsabl11zar al campeSlno en el desarrollo de su c~ 
munldad -

b) Estrategla del Programa 

El programa se basa en la formaclón de cooperatlvas a
grícolas, a través de la enseñanza de ladoctnna y mé
todos cooperatlvos.-

Una vez organlzadas la cooperatlvas, la fundaclón les 
concede crédlto y les proporcl0na fertlllzantes, seml
llas meJoradas,lnsectlcldas algunos pequeños lmple
mentos agrícolas.-

Implementaclón de una programaclón agrícola con ayuda 
de lngenleros y perltos agrónomos, para dar la aSlste~ 
Cla técnlca a grupos organlzados en cooperatlvas, cu

yo flnanclamlento (60% del total) está basado fundame~ 
talmente en la ayuda de la fundaclón del Eplscopado Al~ 
mán para la promoclón humana de los pueblos -sub desa
rrollados (MISEREOR) -

Entrenamlento del personal En 1964 se enVlaron a Jóve
nes que trabaJan como líderes voluntarlos, para hacer -
cursos de cooperatlvlsmo y que en la actua11dad traba
Jan como extenclonlstas.-

Además se escogen líderes de las dlferentes cooperatlvas 
para lmpartlrles cursos organlzados sobre cooperatlvlsmo 
y agrlcultura -
Medlante el proyecto de 16 centros de compra, se propone 
efectuar las operaclones de mercado, de las cooperatlvas 
y ellmlnar así los lntermedlarl0S -

Se ha tratado de obtener la colaboraclón de lnstltuclones . 
estata1es.,aúnque la expenencla ha sldo poco satlsfacto

rla -

Los resultados más halagadores del programa rea11zado por 
la Fundaclón Promotora de cooperatlvas, han sldo'-
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a)- Aumento de los lngresos del agrlcu1tor, al lograr lncre
mentar sustancla1mente los rendlmlentos por manzana con 
las nuevas técnlcas utl11zadas.-

b) ASlstencla técnlca a un total de 5 500 ~anzanas que co~ 
parando los lncrementos en el rendlmlento por unldad de 
superflcle en el período 1963-1969, ha slgnlflcado un -
aumento del valor producldo por dlchas tlerras en -----

e 1,182,50a -que ha beneflClado a 10 5000 campeslnos -

c) En el aspecto socla1, se ha logrado un lmportantlclmo -
desarrollo de la comunldad, ya que los agrlcu1tores han 
aprendldo a trabaJar en conún, a valorarse a sí mlsmo y 
ayudar a los mlembros de la comunldad -

Sln embargo, como ya se menclonó antes, factores po1ítlcOS 
han lmpedldo que la acclón socla1 de este mOVlmlento cooperatlvl~ 
ta haya sldo de beneflclos más eytenslvos, por lo que neceslta un 
tratamlento muy dlferente de parte del Estado en cuanto al apoyo 
de mOVlmlentos cooperatlvlstas como éste~de manera que se logre -
el desarrollo soclal y económlco de todols los pequeños y medlanos 
agrlcu1tores del país, que constltuyen un gran sector de la pob1a
clón que se encuentra marglnado socla1mente, a los cuales se les. 
lmplde agruparse en organlzaclones como slndlcatos, tanto por par
te del Estado como por parte del caplta1 prlvado, y que ademas se 
encuentran en condlclones de analfabetlsmo y de mala a11mentaclón 
Por otra parte, su trabaJo 10 reallzan prlnclpa1mente en tlerras -
que no son de su propledad, 10 que los obllga a una dependencla per 
manente del terratenlente - La sltuaclón se hace más deprlmente -
cuando se consldera la sltuaclón en que se encuentran los colones -
en las haclendae, donde el cooperatlvlsmo no ha POdldo desarrollar
se en forma efectlva.-
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4 2 ORGANIZACION y FUNCIONAMIENTO DE LAS COOPERATIVAS ------------- ---

Para flnes del presente trabaJo de lnvestlgaclón, se ha reall 
zado una encuesta entre 36 cooperatlvas agrícolas del país, en base a 
16 cooperatlvas flnancladas por la Admlnlstraclón de Blenestar Campes~ 
no y a 20 cooperatlvas ausplcladas por la Fundaclón Promotora de Coop~ 
ratlvas -

Dlcha lnvestlgaclón ha tenldo como flnalldad, destacar aquellos 
problemas mas fundamentales que confrontan las cooperatlvas agrícolas -
en El Salvador, haclendo énfasls en los factores de organlzaclón, de -
producclón, de aSlstencla credltlcla y prlnclpalmente de las praCtlCaS 
comerclales, para conocer el porqué dlchas aSOClaClones cooperatlvas no 
se han POdldo desarrollar como organlzaclones a nlve1 empresarlal, y -
cuales serían las medldas que a corto plazo y desde un punto de vlsta -
practlCO, podrían l~ementarse, para dotarlas de una organlzaclón con 
capacldad comerclal que supere el desarrollo de las mlsmas, y que a la 
vez puedan representar un lnstrumento alternatlvo para correglr las de
flclenclas de tlpO general, que presenta la organlzaclón del mercadeo -
de granos baS1COS en El Salvador -

Del total de cooperatlvas anallzadas el 80 % están comprendldas 

en las zonas del país donde mas se concentra el mlnlfundlo, ésto es en 
la parte central y la zona norte del país (Anexo VI) Además, en el 
mlsmo anallS1S se determlna, que la concentraclón antes menclonada com
prende el 81% (2 964 SOC10S) del total de SOC10S cooperatlvlstas lnvol~ 
crados en la encuesta Esto se corrobora al observar que en dlchas coo
peratlvas se encuentran las mayores concentraclones de SOC10S por cada a
asoclaclón 

La lmportancla de la lnvestlgaclón reallzada reslde, en que -
por una parte, ésta ha comprendldo a cooperatlvas agrícolas que prod~ 
cen granos báslCOS en caSl todo el país, y por otra, se anallzan aqu~ 
llas aSOClaClones locallzadas en su mayor parte en las zonas¡ mas lm
portantes productoras de granos báslCOS y en las cuales caSl la mayo

rla de agrícultores están canstltuldad por pequeños productores, qUl~ 
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nes son o muy pequeños propletarlos o arrendatarlos, lo que les 
determlna condlclones bastante precarlas de producclón.-

Oebe aclararse que en las 16 cooperatlvas flnancladas por 
la Admlnlstraclón de Blenestar Campeslno, se lncluyen solamente 
815 productores (22 % del total).-

En camblo en las 20 cooperatlvas ausplcladas por la Fun
daclón Promotora de CooperatlVas, se 1 ncl uye el 78 % restante 
del total de producc16nlnvolucradaen la encuesta Esto es 1!!! 
portante por cuanto las condlclones deaslstencla técnlca, cred~ 
tlcla y tratamlento en la compra de cosechas, por parte del In~ 

tltUtO Regulador de Abasteclmlento (IRA) y de la Admlnlstraclón 
de Blenestar Campeslno(A B C.), se presentan las ventaJas que 
poseen las cooperativas promovldas por el A.B C , que no las g~ 
zan las cooperatlvas supervlsadas por la Fundaclón Promotora de 
Cooperatl vas.-

En genera110s obJetlvos son comunes para todas las coo
peratlvas y todos cOlnclden que su organlzaclón tlene como flna 
11dad, la de promover la superaclón económlca, soclal y cultural 
de los SO~10S, lo que en otros térmlnos slgnlflca elevar el nl
vel de vlda de los campeslnos.-

Los serV1Cl0S prestados por las cooperatlvas a sus so
Cl0S se puede resumlr en lo slgulente 

-Fomento del ahorro 
-Conceslón de préstamos 
-FaCllltar asesoría técnlca 
-Servlclos de educac16n 
-Crédltose lnsumo.-

Del total de cooperatlvas, solamente un reducldo número 
manlfestó que se prestaba el serV1ClO de mercadeo de los produc
tos) lo que lndlca que las técnlcas comerclales son apllcadas 

en forma 11mltada por dlchas asoclacl0nes; y más que todo, las 
agrupacl0nes de productores se organlzan con el fín de obtener 

flnanclamlento para la producclón, deJando completamente en aba~ 
dono el mercadeo colectlvo de los productos, lo que consecuente
mente orlglna que las operacl0nes especulatlvas de los lnterme-
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dlarlos se hagan sentlr fuertemente, provocando así desestímu
los a los esfuerzos productlvoS del pequeño agrlcu1tor, y que -
en Deflnltlva, reduce sus lngresos con efectos negatlvos en la 
sltuaclón económlca del mlsmo y su famllla -

Además,las cooperatlvas flnancladas por la Admlnlstra
clón de Blenestar Campeslno, son bastante lnestables y caren-
tes de toda organlzaclón adecuada, por cuanto dlcha l~tltucl-

oñ solamente se preocupa por canallzar volúmenes de crédlto -
que representan lnterés a la lnstltuclón y no es motlvo de su 
preocupaclón la capacltaclón de dlchas aSOClaClones, para que -
operen eflclentemente como empresas comerclales, logrando así de 
este modo la elevaclón del blenestar de sus mlembros. De allí que 
por lo general, las cooperatlvas de la A.B.C , no pasen de 1 a 3 
años de funclonamlento, en camblo las otras cooperatlvas, con to
da la serle de 11mltaclones que confrontan, presentan mayor tlempo 
de funcl0namlento, llegando en algunos casos hasta once años de 
eXlstencla - Por otra parte, a las cooperatlvas de la Fundaclón -
Promotora, se les ha presentado toda una serle de obstáculos para 
su lncrlpclón legal en el Instltuto Salvadoreño de Fomento Coope
ratlvo, lo que ocaSlona que al no haber llenado ese requlslto le
gal, no gocen de los beneflclos otorgados por la Ley General de ~ 
SOClaClones Cooperatlvas y sean declarados no sUJetos del Crédlto 
Instltucl0nal.- Esto hace que el flnanclamlento de la producclón 
de dlchas cooperatlvas, dependa de los eXlguos ahorros de los so
Cl0S y de los 11mltados recursos con que cuenta la Fundaclón Promo 
tora de Cooperatlvas -

Esto constltuye en otras palabras, una dlscrlrnlnaclón de -
carácter esenclalmente polítlCO, ya que de acuerdo a los grandes 
lntereses económlcos que lnfluyen en la polítlca del Goblerno, no 
resulta convenlente, que el pequeño y el medlano agrlcultor tomen 
conClenCla acerca del papel que les corresponde en el proceso del 
desarrollo económlco y soclal, así como que ellos adquleran cono
clmlento de los medlOS que pueden estar a su alcance para lograr 
mayores nlveles de blenestar desde el punto de vlsta económlco, so 

cla1 y cultural -



4 3 PRODUCCION DE GRANOS BASICOS 

Aúnque no todas las cooperatlvas encuestadas, respondleron 
totalmente a las consultas reallzadas sobre la producclón de gra
nos báslCOS, con las lmformaclones obtenldas se ha POdldo llegar a 
reallzar un estlmado de dlcha producclón que se presenta en el cua 
dro slgulente -

e u A D R o XVII 

SITUACION DE LA PRODUCCION DE GRANOS BASICOS 
DE LAS COOPERATIVAS AGRICOLAS EN EL SALVADOR 

Superf 
Cult (2) 

PRODUCCION ----- (1)-- -----ccS(CHAS -
Auto 

TOTAL Abastec. VENTA No EPOCA 

) L 

L L O 

2 968 4 

712 5 

433 3 
1 313 o 

5 427 2 

r E Investlgaclón Dlrecta -
En Toneladas Métrlcas 
En hectáreas 

9 .209 2 

683 7 
1 .:309 O 
2 085 3 

13 887 2 

3 861 6 

395 7 
416 7 

1 380 6 

6 074 6 

5 347 .6 
288 O 

1 472 3 

704 7 

7 812 6 

En los casos que no se reportó la dlstrlbuclón de la producclón 
en consumo y venta, se estlmó la DlstrlbuClón en base al prome

dl0 general -

1 ~layo/Nov. 

2 Mayo/Agt 
1 Mayo/Agt 
1 JUnl o -

Como puede observarse en el cuadro anterl0r, de la producclón 
total de productos allmentlclos de las Cooperatlvas Agrícolas, el ma
íz constltuye el 66 %, el frlJol el 5 %, el arroz 14 % Y el malclllo 
15 % - Se plensa que el hecho de que el nraíz constltuya fIlás del 50 % 

de la producclón total de las cooperatlvas, se debe por una parte, a 
que es un CUltlVO que tradlClonalwente lo han reallzado los pequeños 

cultlvadores -
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El frlJol es el producto de menor lmportancla en la produc
clón (5 % del total) - Poslblemente al 19ual que los demás produc
tores del país, los SOC10S cooperatlvlstas no se han sentldo estl
mulados para lncrementar la producclón, debldo a la lnfluencla es
peculadora que ejercen los lntermedlarlos, a la desorganlzaclón g~ 
neral que presenta el mercadeo de granos báslCOS en el país, a la 
fuerte competencla del producto lmportado que según algunos lndl
C10S ha llegado al mercado a preclos relatlvamente mas baJos, así 
como a la deflclente aSlstencla técnlca reclblda por los produc
tores cooperatlvlstas y las eXlgenclas del cUltlVO mlsmo, lo cual 
ha lncldldo de manera desfavorable en el aumento de la producclón 

En general puede declrse que la producclón de granos básl
cos de las cooperatlvas todavía se encuentra orlentada fuertemente 
al auto-abasteclmlento, ya que en promedlo el 47 % está destlnado 
al consumo de los SOC10S, slendo el resto destlnado para la venta.
Vale la pena menClonar lo lamentable que presenta el aspecto nutrl
clonal de los menclonados agrlcultores, ya que el 66 % de la prod~ 
clón de malclllo está destlnado para el consumo y el resto para el 
mercado, en camblo, lo contrarlO sucede con la producclón de arroz, 
pues en este caso el 77 % se envía al mercado y el resto se destlna 
a su proplO consumo.-

Parece ser que la expl1caclón del fénómeno anter10r es que, 
en la mayor1a de las cooperat1vas lnvest1gadas, la orlentaclón 1n1-
clal de las mlsmas ha sldo el aumentar el consumo de los agrlculto
res, prlnclpalmente en aquellas zonas como el Departamento de Chal~ 
tenango, donde el consumo famll1ar ha mostrado nlveles nutrlcl0na
les muy precarlos -

Por otra parte, resulta lmportante comparar la partlclpac16n 
de las cooperatlvas en la producclón naclonal de granos baslcos que 
de acuerdo a los datos obtenldos se presenta de la manera slgulente 



PRODUCC NAC (1) PRODUCC COOP PART RELAT 

363 078 O T.M. 
29 877.0 T M. 

28 750 O T.M. 

147 186 O T.M 

9 209.2 T M 
683 7 T M 

1 909 O T.M 
2 085 3 T M 

Investlgaclón Dlrecta (1) Estadístlcas Agropecuarlas, 
Mlnlsterlo de Agrlcu1tura y Ganadería 1970/71-

Los datos anterlores muestran que la partlclpaclón de las 
ooperatlvas en la producclón naclona1 de granos báslCOS es suma
lente baJa, pues en nlngún caso dlcha partlclpaclón llega slqule
'a a un nlve1 del 10% de la producclón naclona1 -

25% 
2 3 % 

66% 

15% 

Solamente el caso del arroz, muestra una partlclpaclón re 
atlvamente slgnlf~catlv~ por cuanto está representa el 6 6% de -
a oferta naclona1 de orlgen lnterno Este hecho puede deberse a 
,as condlClones más o menos favorables que se han presentado en -
~1 mercado de arroz, prlnclpa1mente con la sustltuclón de lmport~ 
;lones durante los ú1tlmos años y a los aumentos en las exporta
:lones, prlnclpalmente al mercado común centroamerlcano, de allí 
~ue de la producclón total de las cooperatlvas en este tlpO de -
Jroducto, el 77 % sea con f1nes comerclales -

C U A D R O XVIII 

RELACION ENTRE LA PRODUCCION TOTAL y COMERCIAL Y EL NUMERO DE 
SOCIOS Y EL NUMERO DE COOPERATIVAS (2) 

PRODUCCION (1)-- PRODUCCION PROM PRODUCCION PROM 
OS forAL CDMERcIA- TOTAL (1) COMERCIAL! ZABLE 

L!ZABLE POR SOC POR COOP POR SOC PORCOOP-
---------------------------------------------------------------------------------

9 209 2 5 347 6 2 52 255 81 1 46 148 54 
683 7 288 o o 19 18 99 O 08 8 00 

1 909 o 1 472 3 o 52 53 03 O 40 40 90 

O 2 085 3 704 7 O 57 57 93 O .19 19 58 
-------------------------------------_._----------------------------------------
L 13 887 2 7 812 .6 3 80 385 76 2 13 

Investlgaclón dlrecta -
Los resultados se refleren a toneladas métrlcas.= 
Para el cálculo de los datos promedlo se han tomado como base 
los 3.656 SOC10S y las 36 cooperatlvas que lncluye la encuesta -

217 02 
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Por otra parte, resulta lnteresante destacar que las actua

les condlClones en que se comerclallza la parte de la producclón -

de las coopertlvas que se destlna al mercado, no son del todo hal~ 
gadoras, ya que la lnvestlgaclón reallzada lndlca que el 58 % (21 
cooperatlvas) de tales aSOClaClones, la venta es reallzada en for

ma lndlvldual por cada SOC10 - La sltuaclón anterlor se vuelve más 
grave, Sl se consldera que de acuerdo a los datos del cuadro XVIII, 
el poder de negoclaclón de cada SOC10 es muy llmltado, por cuanto 
la cantldad promedlo de la producclón comerclallzada por cada uno -
de ellos es muy pequeña - Segun dlChos datos, solamente el caso del 
maíz es relatlvamente lmportante, ya que el volúmen promedlo comer
clallzado alcanza a 1.46 T M. - En los otros productos la sltuaclón 
se torna más dlflCll, en especlal el caso del frlJol, donde la can
tldad promedlo vendlda por cada SOC10 es apenas de O 08 T M , lo -
que permlte grandes beneflclos al lntermedlarlo, que es qUlen com

pra la producclón para luego dlstrlbulrla en el mercado.- Sln embar 

go, de acuerdo a los datos del cuadro antes menclonado, Sl la pro
ducclón se comerclallzara en conJunto a través de las cooperatlvas, 
la sltuaclón para los SOC10S sería mas ventaJosa, ya que cada asoc~
Clón , estaría en meJores condlclones de regateo, pues el volúmen -
negoclado en esta forma tendría mas slgnlflcaclón comerclal.Por eJe~ 
plo en el caso del maíz, la venta promedlo por cada cooperatlva al

canzaría un monto de 148.54 T.M , que es mayor a la capacldad prom~ 
dlO de almacenamlento, que poseen los mayorlstas de cada una de las 
cabeceras departamentales del país (ver cuadro XV) , lo que lndlca

la poslbllldad de que las cooperatlvas podrían contrlbulr a meJorar 
el mercadeo de los productos, Sl actuaran como agentes comerclales

de sus SOC10S.-

En cuanto a la tenenCla de la tlerra y formas de explota
Clón por parte de las cooperatlvas agrícolas, la lnformaclón se en
cuentra contenlda en el cuadro XIX, cuyos resultados sugleren lo sl 

gUlente 



C U A D R O XIX 

TENENCIA DE LA TIERRA Y NUMERO DE SOCIOS SEGUN TIPO DE 
TENENCIA EN LAS COOPERATIVAS AGRICOLAS EN EL SALVADOR (1) 

S O C 1 O S-
NUMERO DIST PORC 

S U P E R F 1 C 1 E 
HECTAREAS D PORCENT 

S U P E R F 1 C lE 
PROM HAS 

ros 1 075 29 % 1 .264 .2 23 % 1 2 

RIOS 2 419 66 % 3 294 3 61 % 1 4 

RIOS CON 
: VENTA 141 4 % 879 5 16 % 6 2 

1O-
RIO 21 1 % 11 O O 5 

-------------------------------------------------------------------------

3 -656 100% 5 449 .0 IDO % 

Investlgaclón Dlrecta -
En los casos en que no soportó la dlstrlbuclón completa de SOC10S 
y superflcle por tlpO de tenencla, se estlmó que pertenecen a la 

categoría de arrendatarlos -

Del total de SOC10S, solamente el 29 % es propletarlo de. 
la tlerra, slendo la explotaclón promedlo de muy pequeña exten
slón (1 2 Has por SOC10), lo que es un factor llmltante para el 
acceso al crédlto, por cuanto dlchas explotaclones representan -
un nlvel reducldo de demanda El caso más grave se presenta en -
los arrendatarlos, ya que éstos constltuyen el 66 % del total de 
SOC10S cooperatlvlstas - Estos arrendatarlos se encuentran con -
mayores obstáculos, puesto que en muchos casos trabaJan tlerras 
muy marglnales y a un costo de arrendamlento muy elevado -Además 
la dlsponlbllldad de tlerras para este tlpO de agrlcultores, de
penden de las necesldades de utlllzaclón de las mlsmas por parte 
del dueño, y en muchas ocaSlones esto dlflculta la reallzaclón -
de una explotaclón lntenslva de la tlerra y una meJor tencnifl
caclón de la producclón, ya que el agrlcultor no se Slente motl
vado para elevar los rendlmlentos a través de un meJor uso del -
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suelo.- Nuevamente en este caso, el tamaño de la explotación por 
agrlcultor se presenta de manera muy reduclda (1 4 Has en prome
dlO), lo que hace prever la necesldad de lmpulsar al más corto -
plazo una completa reforma agraria, ya que el tamaño de las expl~ 
taclones y la tenenCla de la tlerra, lmplden de manera dlrecta el 
desarrollo de una producclón altamente tecnlflcada y de carácter 
comerclal, que contrlbuya a elevar el nlvel de vlda de estos pe
queños cultlvadores de granos báslCOS.- Por lo que respecta a los 
otros tlpOS de tenenCla de la tlerra y su dlstrlbuclón en superfl 
Cle y número de SOC10S, su partlclpaclón en la producclón es muy 
llmltada, las conslderaClones hechas anterlormente son valederas 
en la mlsma forma -

Por otra parte, de las formas de arrendamlento a que es
tán sUJetos los SOC10S de dlchas cooperatlvas, la prlnclpal está 
representada, por la de una cantldad flJa en efectlvo, puesto que 
el 87% de los SOC10S está sUJeto a dlcha modalldad de arrendamle~ 
to~ La lnvestlgaclón reallzada lndlca que en general a nlvel de -
todas las zonas productoras de granos báslCOS, el cánon de arren
damlento varía entre ~ 40 00 y ~ 100 00 la manzana, o sea entre -
~ 57.00 Y ~ 134.00 la hectárea al año- En todo caso/con tan altos 
nlveles de arrendamlento y conslderando los preclos baJos que r~ 
clbe el agrlcultor de parte de los lntermedlarlos, el valor neto 
que ~ueda por unldad de superflcle, después de deduClr éste y los 
otros costos de producclón, resulta tan llmltado que determlna al 
agrlcultor una sltuaclón económlca en que apenas le alcanza para 

satlsfacer sus necesldades báslcas - Esto da una ldea de que mle~ 
tras la esperada reforma agrarla no se lleva a cabo, se hace nec~ 
sarlO establecer una reglamentaclón sobre arrendamlento de tierras 
para que la renta de las rnlsmas no lnclda fuertemente en los cos
tos de producclón y por conslgulente al agrlcultor se le garantlce 
utlllzar la tlerra en períodos más largos, para que le sea factl
ble apllcar meJores práctlcas de cultlvo y elevarasí la productlvl 
dad y su nlvel de lngreso.-



En 10 que respecta a las condlclones técnlcas de la pro
ducclón rea11zada por las cooperatlvas agrícolas en El Sa1vado~ 

el Cuadro XXI de una ldea bastante clara de la s1tuaclón - Los 
lmplementos agrícolas usados en general, son rústlcoS y tradlcl~ 
na1es que no permlten elevar la productlvldad de la mano de obra, 
por cuanto son muy lentos para operar y de un costo relatlvamen
te alto, y está constltuldos por cumas¡azadones, arados de palo, 
y de tracclón anlmal, etc De las 36 Cooperatlvas, solamente CU~ 
tro de ellas lnformaron utlllzar para Clertas labores agrícolas 
el tractor Hay que aclarar que en dlchas cooperatlvas, los so
C10S trabaJan explotaclones con superflcle que permlten la utlll
zaclón de maqulnarla y además son flnanclados por la Admlnlstra
clón de Blenestar Campes l no (A B.C ). Por otra parte/el 83% de las 
cooperatlvas lndlcaron que los lmp1ementos agrícolas son prOV1S
tos por los proplos SOC10S.-



CUADRO XY 

NIVEL TECNOLOGICO y ASISTENCIA TECNICA DE LAS COOPERATIVAS 
AGRICOlAS EN EL SAlVADOR.-
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C e p t o 
No. de 

Cooperat. 
PorClento 

del Total (1) 

ropledade de los Implementos' 
) Socios 
) La Cooperatlva 
) La Cooperatlva y los SOC1OS 

so de : 
Fertl1lzantes 
Insecticldas 
Seml11a meJorada 
Seml1la propla 

eClbe ASlstencla Técnlca de 
xtensión Agrícola- ABC.-

i Aceptaclón de la ASlstencla 
~cnlca por los SOC10S es. 

Buena 
I Regular 
I Defl Cl ente 

Irsos reclbidos de 
Educaclón Cooperatlva 
Técnica de producclón 
Práctica Comerclal 

Investlgaclón Dlrecta 

30 

4 
7 

36 

36 

32 
12 

16 

11 
20 

5 

22 

20 

-.-

El porcentaJe se reflere a las 36 Cooperatlvas lnvestlgadas.-

83 % 
11% 
19 % 

100 % 

100 % 
89 % 

33 % 

44 % 

31 % 
56 % 
13 % 

61 % 
56 % 
O % 

Parece ser que las baJa capacldad económlca de las coope
ratlvas y sus dlflcu1tades de acceso al crédlto, han lncldldo dl
rectamente en que dlchas aSOClaClones no puedan dotar a sus socios 
de lmplementos agrícolas más eflcaces. En cuanto al uso de abonos, 
lnsectlcldas y semlllas meJoradas, resulta halagador que en un al 
to porcentaJe de las aSOClaClones, son usados por los SOC10S, lo 
que denota clerto avance tecnológlco promovldo por dlchas asoCla
Clones -
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A pesar de todo se puede af1rmar, en térm1nos generale~ 
que eXlste un 1nsuf1clente desarrollo tecnológ1co en este t1pO 

de aSOClaC1ones de agrlcultores que hay que acelerar y meJorarlo, 
por cuanto los costos a los cuales se obt1ene la producc1ón de 

granos báslCOS, lmplde que se eJecute una polítlca más conven1en
te de precios de garantía En la actualldad dlChos preClOS 

resultan relat1vamente altos a n1vel del área Centroamer1cana, 
lo que en otras palabras ha s1gn1f1cado fomentar un t1pO de -
productor 1nef1clente y la formac1ón de preC10S al consum1dor 
a un n1vel alto que l1m1ta fuertemente la capac1dad de consu-
mo (Ver Anexo VIII) 

Por otra parte, las 1nformaC1ones obten1das demuestran 
que solamente el 44 % de las cooperat1vas rec1ban aS1stenc1a 
técn1ca lnst1tuc10nal que equ1vale al 22 % del total de agr1-
cwtores 1nclu1dos en la encuesta (815 SOC10S), que pertene
cen a las cooperatlvas f1nanc1adas por la A B C - El resto 

de las cooperatlvas y que comprenden a 2 841 agr1cultores, r~ 
c1ben aSlstencld técnlca de parte de los extenslonlstas agrí
colas al serV1C10 de la Fundaclón Promotora de Cooperat1vas, 
lns1tuclón patroclnadora de dlchas aSOClaClones - No obstante, 

conslderando las llm1taclones con que cuenta la 1nstltuclón -
antes mencl0nada para prestar una aS1stencla técn1ca más com
pleta, es lmportante destaca~ que se hace necesarlO extender 
los serV1ClOS de Extens1ón Agrícola de parte del Estado a los 

últlmos menclonado~ para weJorar el grado de tecnlflcaclón de 

los CUltlVOS y poder así llevar los productos a preClOS más b~ 
JOS al mercado, así como contrlbulr a SolUC1onar los problemas 
que se presentan para la flJaclón de preclos de garantía - Es
te hecho se Just1f1ca grandemente,sl se toma en c~nta que so
lamente el 13 X de las cooperatlvas ha manlfestado que la ace~ 
taclón de la aSlstenc1a técn1ca por los SOC10S es deflc1ente -
En otras palabras, las cooperatlvas pueden serVlr de valloso -
lnstrumento para la canallzaclón más eflclente de los serV1ClOS 

de aS1stencla técnlca, especlalmente S1 dlcha aSlstencla va 11 

gada al crédlto, lo que redundaría en una meJor producclón y -

mercadeo para los granos báslCOS -
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En cuanto a la capacltaclón de los agrlcultores medlante 
cooperatlvas, las lnformaclones obtenldas refleJan una contrlbu
clón relatlva en cuanto a educaclón cooperatlva y técnlcasde pr~ 
ducclón y una ausenCla absoluta de capacltaclón en práctlcas co
merclales, por lo que es de esperarse que el mercadeo de los prQ 
ductos a través de cooperatlvas sea todavía lneflClente y desor
ganlzado -

4.4 PRACTICAS COMERCIALES DE LAS COOPERATIVAS Y SUS SOCIOS - ---

Para reallzar un meJor anállsls de las práctlcas comer
clales de las cooperatlvas y sus SOC10S, se ha tratado de rela
Clonar los años de funClonamlento de aquéllas, con las práctlcas 
de mercadeo que se conslderan lmportantes, y que deben reallzar -
dlchas aSOClaClones para actuar como verdaderas empresas comerCla
les (ver cuadro XXI ) 

Los resultados de la encuesta lndlcan, que en general las 
cooperatlvas agrícolas eXlstentes son de creaclón reclente, y por 
lo tanto su experlencla como organlzaclones para actuar en el ca~ 

po productlvo y comerclal, está todavía en proceso de formaclón,
pues del total de ella~ t~ 81 % no pasan de slete años de funclo-
namlento - ~ 

Por otra parte, ha \ que destacar, que los años de opera
clón de tales organlzaC10n,$ no son los únlcos determlnantes del 
éXltO comerclal de las mlsniS, ya que algunas práctlcas comercl~ 
les se llevan a cabo de manera slgnlflcatlva, aún en aquellas -
se presentan deflclentes en general para aquellas organlzaclones, 
de manera deflclente en general para todas las organlzaclones, -
no lmportando sus años de funclonamlento y la experlenCla acumu
lada.- Lo anterlor está lndlcando, que la atenclón de parte del 
Estado hacla el mOVlmlento cooperatlvo agríCOla debe ser más am
pllO y de manera preferencla~partlcularmente en la capacltaclón 
comerclal de las mlsmas -

Según la lnvestlgaclón efectuada, una de las caracter{;
tlcas comerclales más lmportante de las Cooperatlvas Agrícolas -



en El Salvador, es que por los obJetlvos mlsmos de dlchas asoclaclone~ 
el mercadeo de los productos es reallzado en su mayor parte, en forma 
lndlvldual por los socios y no en forma conJunta a través de las men
clonadas organizaClones.-

Los resultados lndlcan que del total de las cooperatlvas, sol~ 
mente el 44% de ellas comerclallzan el producto de sus SOC10S, en el -
resto, son los mlsmos agrlcultores qUlenes venden sus productos en fOL 
ma 1 ndl Vl dua 1. - El resu ltado de d1 cha Sl tuacl ón es, que aún cuando los 
preclos que reclbe el productor al n1ve~de su correspondlente planta
c1ón son mucho más baJos que los del mercado, en el casoJque el pro¿u~ 

tos en forma a1s1ada,qu1s1era vender su producto d1rectamerte en aquél, 
los preclos que reclb1ría serían aún menores que aquellos que recíbe 
en su propla plantac1ón.-

Sln embargo, hay que aclarar que esas 16 cooperatlvas que co
merclallzan el producto en conJunto, no efectúan una verdadera práctl 
ca de mercadeo, por cuanto lo un1co que hacen es estregar su produc
c1ón a la Adm1nlstraclón de B1enestar Campes1no (A B C.) , con qU1en 
t1enen contratos de avío, para que ésta entregue el producto al Instl 
tuto Regulador de Abastec1~lento (IRA~ qUlen ha es1ablec1do un trata
mlento preferenc1al d d1chas cooperatlvas en las cperClones de compl'a 
de cosecha, como una forma de asegurar med1ante el rana1 cf1c1al de -
mercadeo, que el créd1to rec1bldo por los SOC10S de d1chas cooperat1-
vas, sea recuperado por la 1nstltuc1ón credltlcla -

Entonces en la real1dad, nlnguna cooperatlva eJecuta verdade
ras operaclones comerc1ales, y esto puede deberse,pr1nclpalmente, a 
que dlchas aSOClaClones t1enen como flnal1dad prlnclpal la obtenc1ón 
de crédlto para la producc1ón en sí, y no la de comerclal1zar los pr~ 
ductos.-

La lnformaclón proporc10nada por las cooperatlvas lndlca una 
llgera meJoría de las práctlcas comerclales. ya que medlante dlchas -
aSOClaC10nes se ha logrado en algunos casos. que Sl blen el productor 
vende en forma 1ndlvldual el producto, por lo menos dlcha venta se -
reallza mas ventaJosamente en el mercado local y no en las explotacl~ 
nes, donde acude uno de los lntermed1ar10s más especuladores, que es 

el camlonero.-
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Los resultados obten1dos de la 1nvest1gac1ón 1n
d1 can,! que 1 a ven ta de 1 a producc1 ón es rea 11 zada de 1 a 
slgu1ente ferma 

-en la plantaclón 7 cooperatlvas 19 % 

- en el mercado local 9 cooperatlvas 25 % 
-e 1 1 R.A 16 cooperatlvas 44 % 
-Otros 4 cooperatlvas 12 % 

-------- -------------
T O TAL 36 100 % 

FUENTE' lnvestlgaclón Dlrecta -

Por otra parte, las mlsmas lnformaclones lndlcan 
la acclón de los dlstlntos tlpOS de lntermedlarlos, de -
la manera slgulenteo 

-I.R.A. 16 cooperatlvas 44 % 
-Camlonero 7 cooperatlvas 19 % 

-ComerClante local 9 cooperatlvas 25 % 
-Comerclante de 

otras plazas 4 cooperatlvas 12 % 
--------- ---------

T O TAL 36 100 % 
========= ========= 

FUENTE Investlgaclón Dlrecta.-

El problema es bastante serlO Sl se toma en cue~ 

ta que las 16 cooperatlvas que venden al I.R A., represen. 
tan solamente la producclón de 815 SOC10S, en camb10

1 
las 

cooperatlvas que reportan la venta de los SOC10S a través 
de otros lntermedlarlos (camloneros, etc), representan -
la comerclallzac1ón de 2 841 productores pequpños, qUle
nes dependen de la venta del producto a un preClO Justo, 
para obtener los lngresos para su Subslstencla, y este -
tlpo de lntermedlarlos slempre paga prec10s que cuando -
más alcanzan hasta el 60 % de los que rlgen en el merca
do.-

Tal como ya se ha hecho menclón, son numerosas las razones 
por las cuales los productores no entregan su cosecha al 1 R.A , den
tro de las que se menClonan 
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-elevados descuentos por condlclones de calldad 
-llquldaclón tardía 
-baJo volúmen de producclón por agrlcultor 
-preClOS más favorables en el mercado (frlJol) 
-falta de lnscrlpclón oportuna -
-falta de agencla de compra en las cercanías a las 
plantaclones.-

-desconoclmlento hacerca del I R.A Y susfunclones. 
-dlsponlbllldades de transporte.-

Por lo menos un 80% de los SOC10S que no entregan 
su cosecha al I.R.A., lndlcaron como causa prlnclpal de -
ello a los elevados descuentos y las cancelaClones tardías¡ 
francamente, el meJoramlento de la calldad del producto 
depende más que todo de una buena aSlstencla técnlca en -
cuanto al maneJo de las cosechas - Las otras causas menClO 
nadas son producto del mal funclonamlento del I R.A 
la desorganlzaclón en general del mercadeo -

y de 

Por otra parte, eXlste algún prlnclplo de acclón -
comerclal en las cooperatlvas, que se reflere a que un 50% 
de ellas, manlfestaron que las declslones sobre el volúmen 
y la clase de productos a cultlVar , son establecldas por
la asoclaclón reunlda en Asamblea de SOC10S y no en forma 
lndlvldual por cada uno de los mlsmos . - Esto lndlca que hay 
un pnnClplO de lntUlclón comerclal, que aún cuando no es
ta desarrollado, puede ser factlble de desarrollarse con -
una meJor aSlstencla técnlca -

Ademá~ una de las razones que más determlna en
que no se reallce el mercadeo de la producclón a través 
de las cooperatlvas, es la ausenCla de facl11dades de al
macenamlento. Solamente una de las coopertlvas manlfestó 
dlsponer de Clertas facllldades de almacenamlento, en -
camblo, en caSl el 39 % de ellas, que equlVale a 2029 sQ. 
Cl0S, los agrlcultores dlsponen de almacenamlento, no ob~ 

tante, dlCho almacenamlento no se utlllza con flnes pura
mente comerclales , SlnO más que todo para el mantenlrnlento 
de eXlstenclas para su proplo consumo - Entre las razones 
mencionadas por las cuales las coopertlvas no efectúan el 
mercadeo de los productos se encuentran las slgulentes 
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-falta de almacenamlento 
-por entregas efectuadas al I.R.A ,(A.B C ) 
-debldo a los malos camlnos 
-falta de organlzaclón para la venta 
-lndlvlduallsmo de los SOC10S 
-falta de recursos 
-11mltada producclón 
-por no haberse conslderado la poslb111dad 

HaClendo un 11gero examen de las razones menCl0na
das con anterl0rldad, puede dec1rse que son factores que 
pueden abordarse Sln que ello 1mpllque grandes esfuerzos 
para lntroduclr meJoras en el mercadeo de las cooperatl
vas agrícolas A tal efecto, se neceslta llevar a la prá~ 
t1ca una acclón coordlnada de organlsmos estatales como -
el Instltuto de Fomento CooperatlVQ y de lnst1tuc10nes -
cred1t1c1as como el A.B.C , Las cuales de por Sl han sldo 
creadas para dar aSlstencla técnlca y cred1tlca a los pe
queños y medlanos cu1t1vadores, así como dotar a dlChos a 
grlcu1tores de una organlzac1ón más adecuada como las cOQ 
peratl vas. de manera de capacltados para que sean promo
tores de su proplo desarrollo.-

Entre los factores menclonados antenormente,-
cabe destacar de manera lmportante el aspecto del f1nan
Clamlento y la capacldad flnanclera de las cooperatlvas, 
como uno de los elementos que además de presentar ser10S 
obstáculos a la reallzaclón de una producclón organlzad~ 
límlta fuertemente la eJecuclón de funclones de merca
deo que son determlnantes en el proceso comerclal de los 
granos báslCOS, como es el almacenamlento para regular -
la oferta entre las épocas de cosecha y las épocas de es 
cazes 

En lo referente a la compra de lnsumos, las lnfo~ 
maC10nes reportan que en el 83% de 1 as cooperatl vas 
(30 aSOClaCl0nes) los lnsumos son cOlT'prados a través de la 

asoc1aclón - Lo anterlor se debe a que tanto en el caso de 

las cooperatlvas flnancladas por el A B C , C0f110 en algu

nas de las flnanc1adas por la Fundaclón Promotora de Coa: 
peratlvas, la conceslón del crédlto, 1mpllca la canallza
clón de la compra de lnsumo a través de las cooperat1vas.-
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Esto resulta lmportante por la incldencla posltlva que 
tlene en los costos de producclón, por cuanto al no -
comprar los lnsumos por medlo de aquéllas, estos son a~ 
qUlrldos a preclos relatlvamente altos, lo que se eVl
ta al efectuar la compra en conJunto.-

I 

En cuanto a las practlcas comerclales de llm-
pleza y claslflcaclón de los productos, las lnforma
Clones obtenldas lndlcan que se rea1lzan en ~l 97 % Y 
47% de las cooperatlvas, respectlvamente.-

Estos resultados denotan, que Sl blen las op~ 
raClones de 11 mpl eza y cl aSl fl caCl ón de la producclón
que rea11zan los agrlcu1tores asoclados en cooperatl
vas, no son totalmente satlsfactorlas, dlchas asoCla
Clones pueden constltulr un medlo bastante efectlvo p~ 
ra lntroduclr tales práctlcas, de tal manera que perml 
tan que el productor esté en la poslbl11dad de reclblr 
meJores preclos en la venta de los productos, especlal 
~ente cuando son vendldos a través del Instltuto Regu
lador de Absteclmlento (I.R.A.), donde el producto es 
reclbldo y pagado de acuerdo a normas de calldad. Las 
lnformaclones obtenldas lndlcan que el problema que más 
afecta a los productores asoclados en cooperatlvas y a 
cualquler productor en general, son las condlClones de 
humedad e lnfestaclón en que es entrega~o el producto 
al 1 R.A., lo que demuestra la deflclencla grave en 
cuantoa épocas de recolecclón, método.sde secamlento y 
conservaclón del producto, lo que hace prever las nec~ 
sldades de mayor aSlstencla técnlca en dlChos aspectos. 

Tamblén como parte muy lmportante de las prác
tlcas comerclales de las cooperatlvas, se encuentra la 
reallzaclón de la funclón tranporte, que Slrve para el 
traslado de la producclón hacla los prlnclpales centrcrs 

de mercadeo, sean estos locales, reglonales e lnterna

clonales.-

De las lnformaClones proporclonadas por las cOQ 

peratlvas, en cuanto a las dlsponlbllldad de medlOS de 
transporte para las épocas de cosecha, se desprende lo 

slgulente' 



lpO de dlS- No de Coope - Dlstnb 
Jnlbl1ldad - ratlvas Relatlva -

}undante - .- . 
Jena 7 19 % 

=gular 23 64 % 
~ 1 a 6 17 % 

-------------- ------------

)TAL· 36 100 % 
=========== -::.==-=== ======= 

UENTE Investlgaclón dlrecta -

Como puede obser~~rsE en los datos anterlores. 
la dlsponlbllldad de los medlos dr transporte para las 
cooperatlvas y sus SOC10!>. no es tan halagadora que se 
dlga. pues solamente el 19% de elias mamfestó que era 
buena o aceptable El resto 1nd1cé una SltUdC1Ór. de tal 
hecho bastante negatl va.- Como ya se '1lZO referencla en el 
capítulo II. Punto 2 1, e~ta grave sltuaclón afecta 1-

rec~amEnte en una mala ut1l1zac1ón de la ~apaC1¿eG de 
carga dlsponlble y en un costo relat1vamente elevedo -
de los med10s de transporte - De acuerdo a la lrvest1g~ 
clón reallzada. el costo del tr2nsporte varía según la 

dlstancla, el tlpO de transporte ut1llzado. la capacldad alqu1la
da y la dlspon1bll1dad del mlsmo, tal como se presenta a cont1-
nuaclón 

C U A D R O XXII 

COSTO DEL TRANSPORTE PJl.RA LOS GRANOS BASICOS EN EL SALVADOR 
(POR QUINTAL) 

TlpO de 
Transporte Medlo 

PRECIOS 
~'áxlmo Mímmo 

================================================================== 

Cam1ón (flete) ~ O 57 

Por bulto (cam1ón) " O 57 

Cam10neta " 1.50 

~ 1 50 

O 75 

] 50 

~ O 20 

" O 40 

" 1 50 

Tren 11 O 20 " O 20 "O 20 
- - - ------- --- - ------------

FUENTE· Invest1gaclón Dlrecta 



Aún cuando no se d1sponga de informac10nes acerca 
le la dlstancla promed10 a que se transporta la producc1ón 
le granos báslCOS desde las zonas productoras hasta los -
entros de consumo, se aclara que los datos obtenldos so

lre costos de transporte, se refleren en general a aquellos 
obrados por serV1C10S facllltados entre las dlversas zonas 

le producclón y San Salvador, que constltuye el prlnclpa1 
entro de consumo - Según dlchas 1nformaclone~ el costo de 

.ransporte más elevado es aquel que se reallza por bulto y 
'n medlos de transporte que no son especlal1zados para la 
lovlllzaclón de carga (camlonetas de transporte de pasaJeros~ 

lues es aproxlmadamente tres veces wás elevado que el costo 
lromedlo correspondlente al que se reallza por camón,ya sea que 
e utl1lce el flete completo o se pague por unldad (qulntal) 

I o r o t r a par te, 1 a s o s C 1 1 a c 1 o n e s de 1 cos to de t r a n s por t e por -

amlón son mayores cuando se alqlll1a el vehículo, que cuando se 
lag a por un1dad - La expl1caclón de este hecho puede estar -
'n los dlferentes grados de utl11zaclón de la capacldad de -
arga.-

Según las mlsmas lnformaclones, el costo de transpor
e más baJo parece ser el que se reallza por ferrocarrl1; -
1n embarg~ hay que aclarar que el lnconvenlente de este tlpO 

le transporte es su lentltud,por una parte, por otra, no se -
ama en cuenta los costos adlclonales por el traslado del pr~ 

lucto hasta los puestos de embarque del ferrocarrl1 y por el 
raslado de producto desde las zonas de desembarque del ferr~ 

arrl1 hasta el destlno flnal de prodllcto.- Esto hace poslbl~ 
lente que en deflnltlva, el costo de este tlpO de transporte 
ea mas antleconówlco en el proceso de mercadeo -

De las 36 cooperatlvas lnvestlgadas ,vale la pena-
eferlrse en especlal a aquellas que no son aSlstldas técnlca 

flnancleramente por la A.B e (Ausplcladas por la Fundaclón 
'romotora de Coopera tl vas) , ya que dl chas aSOCl aCl ones son -
as que práctlcamente no presentan nlngún tlpO de relaclón lnstl
uClonal (de créd1to o aSlstencla técnlca) y por tanto, la -
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dlsponlbllldad de lnformaclones de mercado para 
ellas es más llmltada - Esto se corrobora por el hecho -
que en la totalldad de dlchas aSOClaClones (20 Cooperatl 
vas), han mam fes tado no p o s e e r 1 n f o rm a C 1 o n e s o f 1 C 1 a 1 e s , 
nl de otro tlpO, sobre las condlclones del mercado de -
granos baslcos. Lo anterlor demuestra, por un lado, la ~ 
levada falta de orlentaclón comerclal tanto de las coop~ 
r a t 1 vas como d e s u s s o C lOS, por o t ro, 1 a 1 n e fl C 1 en C 1 a -
que todavía eXlste en el serV1ClO de lnformaclón de mer
cados por parte del Mlnlsterlo de Agrlcultura y Ganadería. 
Todo esto, contrlbuye a la deformaclón del mercado, lo -
que se refleJa en la lnestabllldad de los preClOS, las dl 
ferenClas muy marcadas de los preClOS tanto por épocas de 
cosechas como entre las dlferentes zonas de producclón,y 
las dlstlntas plaza de mercado -

En síntesl s, 1 a lnformaclón oflclal de mercados no 
llega al productor, que es a qUlen prlnclpalmente debe -
serVlr, y en aquellos casos que le llege, ésta se presen
ta en forma llmltada o lnoportuna, o blen aqu~l no está 
capacltado para hacer una utlllzaclón convenlente de dl
cha lnformaclón, lo cual representa dlflcultades para 0-
rlentarlo en sus planes de producclón, así como para la 

venta de su producclón a preclos Justos y razonables -

Por otra parte, en los casos en que se dlspone de 
medlos de lnformaclón como la radlo, de las 36 cooperatl
vas, solamente 2 (6% del total), manlfestaron que los so-

I f ' C10S dlsponlan de medlo ln ormatlvo Esto denota lo gravl 
Slmo de la sltuaclón, 51 se toma en cuente el alto grado 
de analfabetlsmo eXlstente entre los agrlcultores, lo que 
condlclona a que la radlO sea la forma caSl excluslva en 
que los agrlcultores puedan tener un conOClmlento sobre 
las condlclones de los preclos para los granos báslCOS y 
de cualquler producto agrícola en general.- En algunas ~ 
caSlones, al agrlcultor se le proporclona alguna lnform~ 
clón sobre los preclos a través de medlos lndlrectos (l~ 

termedlarlos de plaza, agrlcultores, partlculares, etc), 
1 

pero generalmente dlcha lnformaclón les llega deformada o 
muy dlstorclonada de la realldad.-
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En resumen,Y aúnque esto no qU1era dec1r,que el ana-
11SlS de la problemat1ca comerc1al de las cooperat1vas no -
tenga mayores 1mpllcac10nes, dentro de la 1nvest1gac1ón re~ 
llzada, se h1ZO énfas1s en def1n1r los problemas que mas a
fectan a tales aSOClaC1ones de productores, y cuales son -
los factores que dentro del marco general de la organ1zaclón 
del mercadeo para los granos baslcos a través de las coope
ratl vas, pueden ser meJor enfocados que como se ha hecho ha~ 

ta el presente, de manera que dlchas aSOClaC1ones puedan cons-
t1tUlr un lnstrumento POS1t1VO para meJorar la ef1c1enc1a 
jel proceso comerclal.- Ademá~ Sl blen es C1erto que algunas 
Jract1cas comerc1ales como es la venta un1flcada de la pro
jucc1ón de los SOC10~ no ha sldo desarrollada completamente, 
tamb1én es Clerto que eX1sten otras practlcas comerc1ales c~ 

no la compra de 1nsumos en conJunto, llmpleza y clas1flcac1ón 
je ~os productos, declslón sobre el volúmen y tlpoS de pro
lUCtOS a cultlVar , etc, que ya presentan al gunos avences y -
lue con una meJor capacltac1ón y aSlstencla técnlca, dlchas 
) rg an 1 za Clones const1 tuyen poten Cl al men te un 1 ns t rumen to 1 mpo!. 
.ante para meJorar el slstema de mercadeo de los granos basl-

os -

Las manlfestaclones mas lmportantes hechas por las -
ooperat1vas en relac1ón al problema medular desde el punto 

le v1sta comerc1al son las 51gu1entes· 

-Los preclos baJos reclbldos, partlcularmente en épo
cas de cosecha y los reducldos preC10S a que se paga 
el producto en las dlferentes plazas del mercado -

-La eXlstencla de malos camlnos, en especlal durante 
el lnV1erno -

-~l exceso de competenc1a y su grado elevado de atom1 
zac1ón -

-La falta de regulac1ón de prec10s y de los cult1VOS 

-Desorgan1zaclón general del mercado -

-Falta de f1nanc1am1ento y ausenC1a de fac1l1dades de 
almaceram1ento -

-Falta de flnanclam1ento adecuado y las elevadas nec! 
cldades econ6mlcas de les cooperatlvas y sus SOC10S -

-El eYCeS1VO lnd1vlduallsmo de los SOC105 que no ha -

perm1tldo una real aCC16n cooperatlva para el rrercadeo 
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Como puede observarse, los problemas que afectan a 
la comerclallzaclón de las cooperatlvas son/en gran parte, 
los mlsmos que se presentan para el mercadeo en general de 
los granos báslCOS, y por lo tanto la lmplementaclón de -
med1das para resolver tales prob1emas,deben ser enfocadas 
tanto desde el punto de vlsta del mOV1mlento cooperatlvo, 
así como de la organlzaclón del mercadeo en general, pues 

Sl es Clerto que 1 as cooperat1 vas pueden ayudar a resol ver 
tales deflclenclas, eXlsten muchas de ellas que deben -
ser enfocadas desde el punto de vlsta nacl0nal, donde la 
partlclpac1ón del Estado se neceslta de una manera amplla 
a y en forma lnmedlata. Entre tales med1das merece desta 
car de manera lmportante, la defln1c1ón de una nueva po
lít1ca de flnanclamlento mas completa y real1sta, tanto 
para la produc~lón como para todo el proceso de mercadeo 
de los granos bás1COS -

4 5 EXPERIENCIA CREDITICIA 

Tal es la lnfluenCla que eJerce el flnanclamlento en la -
producclón, y part1cularmente en el mercadeo de los granos báslCOS, a 
través de las cooperatlvas o fuera de pllas, que un anállsls sobre la 
sltuaclón de esas aSOClaCl0nes agrícolas en El Salvador quedaría lncom
p1eto, 51 no se tratara aún de manera qeneral, el efecto que ha ten1do 
el créd1to en el desenvolv1m1ento de aquéllas 

De acuerdo a las lnvestlgac10nes reallzadas, las 
fuentes de créd1to para las cooperat1vas se const1tuyen 
de la slgulente manera 

C U A D R O XXIII 

FUENTES DE CREDITO PARA LAS COOPERATIVAS 
AGRICOLAS EN EL SALVADOR 1971 -

Fuente de Créd1to No de Cooperatlvas TlpO de Interés 

Instltucl0nes de Créd1to 
Intermed1anos 
Prestam1 stas 
Fondos propl0s 

Cooperat1vas 14 
SOC10S 2 

FUENTE Invest1gaclón Dlrecta -

17 
1 

9 

14 

6% 
O°' 
J/C 

12~~ 

12% 
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Como puede notarse en los datos anter10res, so
lamente 17 Cooperat1vas t1enen acceso al crédlto 1nst1-
tuc10na1 (47% del total) - Dlchas cooperat1vas son las 
aS1st1das flnancleramente por parte de la Admln1strac1ón 
de Blenestar Campe~lno o de la Federaclón de Cooperat1-
vas de Ahorro y Créd1to, y son las únlcas que han gozado 
de la ventaJa del créd1to barato(6%), en camblo, las res
tantes, han tenldo que recurr1r a otras fuentes de cré8l 
to mas onerosas como son los prestamlstas e lntermedla
nos/que conceden el créd1 to entre el 9% y 12% anual, ad-ª. 
mas que en 1 a conces1ón de dl chos crédl tos los montos-
son bastantes 11m1tados e 1mp11can tamblén un alto grado 
de dependencla económ1ca para los SOC10S cooperatlv1stas, 
pues en el caso de los 1ntermedlarlos, estos conceden el 
crédlto para asegurarse la compra de las cosechas con a~ 

tlc1paclón y d preClOS muy baJos de los eX1stentes en -
el mercado - Por otra parte, estas cooperatlvas para ma~ 
tener sus actlv1dades product1vas t1enen que d1sponer de 
fondos prop10s, ya sea del agr1cu1tor o de la asoclac1ón 
m1sma .- La sltuaclón se presenta bastante grave Sl se -
toma en cuenta que la capac1dad económlca de dlchas aSQ 
ClaC10nes es muy eXlgua y por 10 tanto los montos de cr~ 

d1tO que puedencanallzar a sus SOC10S sor bastante 11ml
tados.- Por eJemplo, durante el período 1963-1969, la -
Fundaclón Promotora de Cooperatlvas, ha elevado el crédl 
to otorgado en lnsumos a los SOC10S de las cooperatlvas 
baJo su supervls1ón, de 6 O ml1es de colones a 600 O m1-
les de colones, pero Sl se toma en cuenta el númpro de -
asoclados, el monto de créd1to por agrlcu1tor en el m1S
mo período ha d1smlnu1do de ~ 61 00 a ~ 57 00.- A dlcha 
sltuac1ón, han contrlbuldo deC1S1vamente los obstáculos 
de tlpO POlítlcO a que están sometldas tales agrupacl0-
nes de pequeños agr1cultores Por otra parte la sltua
c1ón se agrava aún más, Sl se toma en cuenta que éste- . 
redUC1do volúmen de crédlto apenas alcanza para las la

bores productlvas, quedando en abandono completamente -
la aS1stenc1a f1nanclera para el mercadeo de los produ~ 
tos, por 10 que se facl11ta las operac10nes especulatl
vas de los lntermed1ar10S en desmedro de la sltuaclón e 



nómlca de los agrlcultores -

Las mlsmas lnvestlgaclones muestran las condlclo 
s del otorgamlento del crédlto en la slgulente for~a 

C U A D R O XIV 

CONDICIONES DE CREDITO PARA LAS COOPERATIVAS 
AGRlCOLAS EN EL SALVADOR. 

epto de No. de Cooperatlvas PorcentaJe del total 

TO 

lO 

Suflclente 
Hucho 
Poco 

Menos de 1 año 
8 meses promedlo) 
1 año 
Más de un año 

OBTEN Cl ON ES 

Ráplda 
No rma 1 

Lenta 

lnvestlgaclón Dlrecta.-

20 

16 

22 

4 
1 

4 

22 

4 

56% 

44% 

61% 
11% 

3~~ 

11% 

61% 

11% 

El total se reflere a las 36 cooperatlvas lnvestlgadas-
El número de cooperatl vas no representa al total encuestado , 
por cuanto muchas de ellas no dleron lnformaclón alguna.-

En cuanto a l~s montos de crédlto se reflere, las 
0peratlvas que aflrmaron que el flnanclamlento ha sldo 

flclente, se debe a que son las flnanCladaslsporlaAB C 
, el resto que contestó que el monto es llmltado y las 
e no dleron nlnguna lnformaclón, son las cooperatlvas 
e no tlenen acceso a las fuentes lnstltuclonales de cré 
to - El plazo como puede observarse es general~ente de 

año o menos, ya que el 72 % de 1 as cooperatl vas aflrma
n reclblr el crédlto en tales condlclones -
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Este crédlto es generalmente de operaclón (cor
to p1azo), ya que el 97 % de dlchas aSOClaClones han m~ 
nlfestado no haber reclbldo crédlto post-agrícola o cr! 
dltO para el mercadeo, lo que muestra la falla enorme -
en el crédlto lnstltucl0nal como lnstrumento auxl11ar -
para el ordenamlento del proceso comerclal -

La lnvestlgaclón reallzada, tamblén ha pretendl 
do lnvestlgar el porqu~ el crédlto lnstltuclonal no ha
eJercldo una labor efectlva en el proceso de,producclón 
y mercadeo de las cooperatlvas agrícolas en El Salvador 
Los resultados de la lnvestlgaclón refleJanl como causas 
del llmltado fluJo de fondos a las cooperatlvas, las Sl 
gUlentes 

-falta de garantías y trámltes engorrosos 
-porque el crédlto no se faclllta en proporclón 

a las necesldades.
-por problemas polítlcoS 
-por desconOClmlento del crédlto. 
-ausenCla de agenclas de crédlto al alcance del 
agrlcultor.-

-porque lo facl11ta la cooperatlva -

Como puede notarse todas estas fallas del crédl 
to lnstltucl0nal ya han sldo determlnadas en el estudlO 
"El crédlto Agnco1a en El Salvador", y todavía no se han 
tomado 1 as medl das del caso, como es el de defl nl runa -
verdadera po1ítlca de crédlto, de manera que este se cons
tltuya como un lnstrumento del desarrollo y no como un 
obstáculo al mlsmo, tal como actúan con el mOVlmlento c~ 

operatlvlsta en El Salvador, que no reclbe la ayuda flna~ 
Clera necesarla para promover el fomento y desarrollo del 
mlsmo.-

A pesar de todo no se puede ser peslmlsta totai
mente, y por 10 tanto los resultados de la presente lnve~ 
tlgaclón, hacehresa1tar los problemas qu~ afectan al movl 
mlento cooperatlvo agrícola, de marera que se pueda lm
plementar las medldas más convenlentes para la Soluclón -
de tales problemas, y crear así en las cooperatlvas un lns-
trumento de desarrollo comercla1, que permlta elevar el 
nlve1 de vlda de los pequeños agrlcu1tores de granos básl 
cos, y que a la vez conlleven la lntroducclón de mayores 



nlveles dE efltlenCla, en la estructura general d~ mer
cadeo - Los resultados de la lnvestlgaclón reallzada
muestran de manera enfátlca, que las mayores deflclen
Clas del mOVlmlento cooperatlvlsta en la agricultura -
desde el punto de vlsta económlco y comerclal, se deben 
prlnclpalmente a la forma en que dlCho s1stema ha sldo 
promovldo, fomentadoyayudado por el Estado y no a la -
operaclón del slstema en si, que más que todo ha sldo 
de carácter admlnlstratlvo.- Es declr, que el movlmle~ 
to cooperatlvo agrícola en El Salvador, ha s1do enfo
cado no procurando su fortaleclm1ento, Slno más blen 
desde un punto de v1sta esenc1almente polltíco, a man~ 
ra de garantlzar a los grandes lntereses económlcos, -
que ven a tal mOVlm1ento como un enem1go potenr1al - -
Por otra parte, en países donde el mOV1mlerto coopera
tlVO ha logrado mayores n1veles de desarrollo, tales 
probl emas que se confrontan en nuestro país, han ten1do 
que ser resueltos fundamentalmente por el Estado, cre
ando de esta manera uno de los lnstrumentos más eflca
ces para el desarrollo agrícola en general.-
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CAP I TUL O V 

BASES DE UN PLAN DE MEJORAMIENTO DEL MERCADEO DE GRANOS 
BASICOS POR MEDIO DE COOPERATIVAS.-

5 1- ASPECTOS GENERALES DEL PROGRAMA 

A) Planteamiento· El pr1nc1pa1 ObJet1vo del programa 
de mejoram1ento del mercado de granos bás1COS a través de 
las cooperat1vas agrícolas, es el de p1antear~ las med1das 
que podrí~n contr1bu1r a 1ntroduC1r meJoras en el slstema 
actual de mercadeo - La concepc1ón del Plan de Mejoram1en
to, 1mp11ca desde 1uego~el grado de f1ex1b111dad necesar1~ 
de tal manera que las med1das recomendadas puedan aJustar
se a los camb10S que puedan sucederse en el campo de la P~ 
lítica Agrícola - Hay que destaca~ que Sl b1en se conslde
ran a dlchas aSOC1aClones como la parte medular del progr~ 

ma, no es porque se crea que son las únlcas 1nstituclones 
que puedan contr1bU1r a meJorar el slstema de mercadeo pa
ra los granos báslCOS, Slno por el contrarlo, se plensa 
que es una forma alternativa que al ser enmarcada dentro 
de nuestra estructura económlca, po1ítlca y soc1a1, se po
drían lograr nlve1es más altos de desarrollo para todos los 
pequeños cu1tlvadores de granos bás1COS de nuestro país.-

Es más, se cons1dera que ese t1pO de organ;zaclón, que ade
más de aprovechar la experlenCla obten1da por el mOV1mlento 
cooperatlvo en el paí~representa el uso de un 1nstrumento
capaz de desarrollar las capac1dades potencla1es del p~que

ño agr1cu1tor, perm1tlría crear un agente de mercadeo compe
t1t1VO en los canales comerc1a1es eX1stentes, lo cual slgn1-
f1caría para los pequeños productores un med10 de capac1tar
los para que sean promotores de su prop10 desarrollo, ya que 
actuando en esa forma, se les haría tener conC1enC1a so~re -
sus neces1dades y se lps 1ncent1varía para actuar en forma -
organ1zada con el fln de meJorar su nlve1 de vlda.-

B) Just1f1CaC1o~~~~les~e]_prQ~ama 

Los granos basl cos y su ~rtl c~ón en_l!.J!..:!.eta 
a11ment1c1a 

Según est1maC1ones del Grupo Asesor de FAO (Organl -
zaclón para la Agrlcu1tura y la A1~mentaclón de1as Nac10nes 
Unldas) para la lntegraclón Centroamerlcana, la utll1zaclón 
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"Omed10 de los granos bás1COS para el cor ~o huwano en 
I Sal vador, durante el período1960-61/1970-71 en rel aC1 ón 
1 a oferta total fué de 

MAIZ 
FRIJOL 
ARROZ 
MAICILLO 

85.7% 
91 8% 
65.0% 
59 0% 

Esa part1c1pac1ón de los granos báslCOS en la d1~ 

I al1ment1c1a cobra mayor 1mportanc1a Sl se cons1dera el 
IS1b1e aumento de la demanda para los próx1mos años -

Segan algunas estlmaClones se prevé/que el consumo 
Idría crecer para los próxlmos Clnco años a una taza pro
odlO entre el 2% y el 3% anual -

Incldenc1as de 1~~rtac1ones de lp~ranos Bás1COS. 

Durante la alt1ma década/con el estab1eclm1ento del 
orcado Común Centroamer1cano, las 1mportac1ones de granos 
IS1COS lncldleron en forma bastante negatlva en la balan-

comercla1 de El Salvador. Son dlversas las razones que 
~den exp11car tal fen6meno, pero entre las m§s 1mportan
s se encuentra, la desorgan1zac16n del mercadeo 1nterno 
le no ha perm1t1do el fomento de una producc1ón organ1za-

de acuerdo al creClm1ento de las neces1dades del consu 
1nterno y a una sustltuc16n econ6mlca de las lmportac;~ 

s -

MeJOramlento de la estructura actual del mercadeo~~ 

Como se ha V1Sto en el d1agn6st1co real1zado en la 
lmera parte del presente trabaJo de 1nvest1gac1ón, son 
chas las def1ClenC1as que presenta el slstema general -
1 mercadeo para los granos báslCOS ~n El Salvador, en -
referente a las funClones y serV1ClOS comerclales, a -
po1ít1ca de prec10s y a la estructura comerc1al preva

ciente.- Aúnque hasta el momento las cooperat1vas de -
oductores de granos bás1COS no han POdldo lnflulr en 

meJora de la eflC1enCla del slstema. se prevé que con-
enfoque m~s rac10nal d~ mOVlm1ento cooperat1vo. se p~ 

ía lograr meJoras sustancla1es.-
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IncorporaClón de las Cooperatlvas Agrícolas en el procedo 
de mercadeo.-

Como se dlJO antes, las cooperativas agrícolas to
davía no han alcanzado el papel que deben Jugar en el mer
cadeo, especlalmente como un agente competltlvo en la es
tructura comerclal eXlstente, preclsamente el abandono por 
parte de la acclón del Estado, es una de las causas más -
fundamentales que ha contrlbUldo a tal hecho.- Por otra -
parte, son numerosas las experlenClas posltlvas que se han 
dado en el medlo l~tlnoamerlcano donde lmperan problemas -
slm11ares al de nuestro país, por lo tanto, no se puede d~ 
Clr que las oportunldades para el movimlento cooperatlvo
en el país, no eXlstan.-

c) SUPUESTOS DEL PROGRAMA.-
1) Partlclpaclón de las Cooperatlvas Agrícolas 

El programa de meJoramlento del mercadeo de granos 
báslCOS, supone una partlclpaclón a gran escala del mOVl
mlento ooperatlvo, medlante las aSOClaCl0nes ya eX1sten
tes y la organlzación de otras más, de tal manera que paL 
tl~pen prlnclpalmente todos los pequeftos y medlanos pro
ductores de granos báslCOS eXlstentes en el país.-

11) Partlclpaci6n Estatal en el Mercadeo 
Ademá~ se supone que paralelamente al Programa 

propuesto, se pondrá en marcha un Plan General de Merca
deo Agrícola, el cual tendrá como base fundamental la a~ 
tlva partlclpaClón del Estado, que deberá lnclulr lo Sl

gUlente. 

Programa Oflclales de R~laclón 

Estos programas deberán conslderar báslcamente -
una reglamentac16n que asegure la protecclón del consuml 
dar, reglamentaclón sobre lnstalaclones y serV1ClOS pú
b11COS de mercadeo, normas mínlmas, pesas y medldas, etc 

Programas Oflclales de Ayuda 

Cuyo fln es el de fomentar el perfeccl0namlento 
del mercadeo, facl11tando los recursos y serV1Cl0S re
querldos por el s1stema comerclal y por qUlenes partlcl
pan en él, tales como las lnverSl0nes y el crédlto, ens~ 
ñanza y dlvulgaclón del mercadeo, etc.-
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Programa de Intervenclón Estata1.-

Los obJetlvos de estos programas lmp11can una partlclpa
ón dlrecta del Estado en el proceso de mercadeo. Uno de los 

lemplos más notorlOS es la establllzaclón de los preClOS de 
'Oducclón y de consumo.-

111) PartlclpaClón Coord~Q~del_Mo~lmlent2_CQQP§r~~!YQ 
Agrícola y el Estado en el Programa_~_MeJgrE~!§~!Q 

La rea11zaclón del programa propuesto supone como requ.!.. 
to fundamental una acclón coordlnada de las cooperatlvas a

-íco1as y de la partlclpaclón del Estado, para lograr un meca 
smo de meJoramlento que permlta' 

:nlazar eflcazmente el pequeño productor en los prlnclpales -
:anales de mercadeo.-

!ue el movlmlento cooperatlvo satlsfaga las necesldades de o~ 
~anlzar la producclón y el mercadeo, creando un sentlmlento 
je lealtad y confl anza en sus mlembros .-

:ombatlr la lneflClenCla que pudlera surglr como consecuenCla 
je los prlvl1eglos otorgados a las cooperatlvas.-

Jna lncorporaclón gradual del mOVlmlento cooperatlvo a la es
tructura soclal, etc.-

5.2 BASES DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL MERCADEO DE GRANOS BASICOS .-

L)Po1ítlca Estatal que promueva el Programa de MeJOramlento 

La lmportancla del Estado para la lmp1ementaclón del 
'rograma de MeJoraWlento del Mercadeo de Granos BáslCOS, pu~ 
:le ser enfocado desde dos puntos de vlsta 

')Coordlnaclón y eJecuclón del Programa 

Poslblemente la ayuda más lmportante sea el estable
Clmlento de un mecanlsmo de eJcuclón del Programa, para que 
se aSlgnen desde el punto de vlsta lnstltuclona1 las respon
sabl11dades correspondlentes.- Como el Programa de MeJoramle~ 

to lmp11ca el tomar medldas que se re1aClonan dlrectamente 
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con la Polítlca Agrícola. se prevé que, en la reallzaclón 
del mlsmo, deben partlclpar lnstltuclones tanto a nlvel -
de la coordlnaclón como de la eJecución. 

Instltuclones Coordlnadoras.- Por ser el Mlnlsterlo 
de Agrlcultura y Ganadería, la Secretaría de Estado que tl~ 

ne que lntervenlr con todas las medldas de Polítlca Agríco
la que afectan al Programa de MeJOramlento, será el encarg~ 

do de establecer la coordlnaclón entre las lnstltuclones -
partlclpantes y las dlstlntas actlvldades que eXlge la rea
llzaclón de aquél. A tal efect0.lse puede prever" la creaclón 
dentro del seno de dlCho MlnlsterlO, de un Comlté Adm1nlstra
dor del Programa, el cual podría estar formado por un repr~ 

sentante de las dlstlntas lnstltuclones partlclpantes en la 
eJecuclón Y de aquellas lnstltuclones que tengan que rela~o

narse con la Polítlca Agrícola, como son el Consejo Naclo
nal de Planlflcaclón y Coordlnaclón Económ1ca (CONAPLAN) y 
el Banco Central de Reserva.-

La funclón del Comlté Admlnlstrador sería la de dlC 
tar las medldas en forma coordlnada para la eJecuclón del -
Programa -

Instltuclones EJecutoras.- La puesta en marcha del 
Programa de MeJoramlento del Mercadeo de Granos BáslCOS por 
medlo de Cooperatlvas, como se menclonó con anterlorldad, -
lnvolucra una serle de actlvldades que conslderando la actual 
estructura admlnlstratlva del Sector PúbllCO, consldera la necesldad -
de lnclulr en el Programa a dlversas lnstituclones, creadas con actlvl
dades específlcas y aflnes con las necesldades de aquél, como son orga
nlzaclón del mercadeo de productos e lnsumos, aSlstelcla técnlca. etc 

Instltuto Salvadoreño de Fomento Cooperatlvo.- Las 
funclones de esta Instltuclón dentro del Programa, serán -

I 1 ~ practlcamente las enmarcadas en su ey de creaCl0n'-

-formaClón y adlestrarnlento del personal que hará 
las actlvldades de aSlstencla técnlca admlnlstratl 

va~ -

-coordlnaclón de los programas de educaclón a las co 
operatlvas,f-

-estudloS y trabaJos de promoclón para la partlclpa
clón de grupos cooperatlvos ya organlzados y de los 
nuevos a organlzarse~-
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dmlnlstraclón de Blenestar Campeslno (A.B.C-1-=_ 

El flnanclamlento adecuado y oportuno deberá Jugar un 
pe1 lmportante en la rea11zaclón del Programa. Como lndlca~ 

s resultados obtenldos en la lnvestlgaclón sobre las coope
t1vas agrícolas, éstas se encuentran por declr10 así

f
aband,2. 

das por las fuentes lnstltuclona1es de cfédltO, y ya que la 
B C., es la llamada a prestar aSlstencla flnanClera a las 
loperatlvas, según consta en la Ley de Blenestar Rural, el -
nanClam1ento para la producc1ón de las cooperatlvas part1cl 

Intes deberá ser facllltado en forma oportuna y de acuerdo a 
IS poslbl11dades de dlcha lnstltuclón -

Federaclón de CaJas de Créd1to.- La partlclpaclón de e~ 

1 lnstltuclón credlt1cla en el Programa. será enmarcado en fo~ 
I slml1ar al de la Admlnlstraclón de Blenestar Campeslno. Pero 
lemás, debe preverse el estab1eclmlento de líneas espec1ales 
~ crédlto post-Agrícola J que estén llgadas a las facll1dades 
~ almacenamlento preferenc1al a las coopertlvas por los productos 
Imacenados en bodegas y s1los de carácter oflclal (IRA) o en -
1stalaclones de las proplas cooperat1vas, adecuada de los pro
uctos.-

Instltuto Regulador de Abasteclm1entos (IRA) Esta ln~ 

ltuclón representa una de las bases más fundamentales de Pro
rama, por cuanto eJecuta v~a acc1ón dlrecta en el mercadeo de 
ranos báslCOS. Su part1clpaclón será de mucha 1mportanc1~par

lcularmente en la prlmera etapa de Jecuclón del programa, ya 
ue la estructura comerc1al propuesta para las cooperat1vas a
rícolas, supone una ayuda bastante elevada en los lnlClOS del 
rograma, mlentras las menc1~nadas aSOClaCl0nes cumulan experl
nC1as y recursos para real1zar el mercadeo de los productos 
n forma lndepend1ente Las func10nes del IRA, dentro del Pro
rama de propuesto se resumen de la manera s1gu1ente 

-Tratamlento preferenc1al a las cooperat1vas en cuan
to a la compra de los productos -
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-Asistenlca técnlca en cuanto a las necesldades 
de a1macenamlento a nlve1 de las zonas de pro
ducción, que debe ser operado por las coopera
tlvas.-

-Amp11aclón de las Agenclas de compra a nlvel -
de las propl as zonas de produccl ón, etc.-

Para el buen funcl0namlento del mercadeo pref~ 
ranclal para las cooperatlvas por parte del IRA, será 
necesarlO efectuar algunos camblos instltuclonale~ a 
los cuales se hará referencla más adelante.-

Almacenes Generales de Depóslto - Banco Hlpotecarlo de El 
Salvador.-

La partlclpaclón de dlcha lnstltuclón en el Pro
grama será en relaclón al serV1ClO de almacenamlento y -
el consecuente crédlto post-agrícola o crédlto plgnoratl 
elO, que deberá otorgarse en forma preferenclal para las 
cooperatlvas agrícolas, que al mlsmo tlempo no lmpllquen 
altos costos de mercadeo, deblendo ser oportuno y de a
uerdo a las necesldades económlcas del pequeño agrlcultor. 
Ademá~ debe preverse el flnanclamlento para productos no 
unlcamente almacenados en lnstalaclones proplas de dlcha 
lnstltuclón, Slno tamblén por aquellos almacenados en las 
bodegas del IRA, de la Federaclón de CaJas de Crédlto o -
je aquellas que aseguren la conservaclón del producto.-

Centro Naclonal de Tecnología Agrícola (CENTA).-

:sta lnstltuclón de creaclón reclente, cuyas funclones son 
las de lnvestlgacló~ extenslón y educaclón, deberá contrl
lUlr en forma más amplla en lo referente a la aSlstencla -
:ecnlca a las cooperatlvas, de tal manera que la produc
'lón obtenlda sea en las meJores condlclones de calldad y a 
os costos más baJOS poslbles, a fln de que los productos 
'uando lleguen al mercado sea a un preclo que esté de a
erdo a la capacldad de compra de los consumldores y en con
lClones de competencla con los productos lmportados-

Otras Instltuclones Partlclpantes.- La contrlbuclón 
e la Unlversldad Naclonal a través de los Programas de Ex-
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tens16n Unlversltar18, pueae ser de mucha relevancla, paL 
t"cLlarlllente en la fornlaLlón de líderes campeslnos, que s,t 
21 los qUE' el'lenten el verdadero desarrollo de las coope
retlves y la con~nldad en que ellas operan -

B)-r1eJoramento de_~s~rV1Clos Ins.!ltucloDale~~.L~erg 
de~!a los granos báslC~-

Para que el Programa de MeJoraWlento del Mercadeo 
de Granos BáslC0S, tenga m~ores poslbllldades de §XltO, 
es necesarlO que se reallcen algunas medldas de tlpO com
plementarlO, entre las cuales las de mayor lmportancla pue

den ser 

a-MeJoras en los serV1ClOS estatales del mercade~ 
corro son, la lnformac16n de mercados y los esturloS 
de organlzac16n y m§todos de mercadeo, como el 
empaque y la claslflcaclón, los cuales pueden ser 

reall zados por el Departamento de Comerc1al1za-
C 16n del M 1 n 1 s te rl o d e A g r í C u 1 tu r a y G a n a de ría -

b-Apl1caC16n deblda de la reglamentac1ón del mer~~ 
deo - EX1ste ya alguna reglamentac16n de carác-

; 
ter comerclal, Slm embargo, esta debe completarse 
a fln de que garant1ce una buena cal1dad de la 
sem1lla meJorada, control sobre la cal1dad de o
tros 1nsumos agrícolas como los 1nsectlc1das y a , -
bonos y un slstema de clas1f1caclón de acuerdo a 
normas y ca 11 dades -

c-Or1entac1ón de la 1nfraestructura del mercadeo 
Las med1das que deben tomarse en este aspecto y -
que pueden resultar de mucha ut1l1dad al programa 
propuesto serían Invers1ón en la construcc1ón de 
cam1nos vec1nales,f1nanc1am1ento específ1co para 
lnstalac10nes del almacenam1ento a d1versos n1ve

les del mercadeo." etc.-

d-Fac1l1dades de mercadeo en coord1nac1ón con otras 

lnst1tuc1ones Bás1camente esto se reflere al 0-
torgam1ento de fac1l1dades comerc1ales en coord1-
nac1ón con las autor1dades Munlc1pales, de manera 
que las cooperatlvas puedan actuar en las plazas 
de mercado, part1cularmente en el mercado mayorl~ 
ta , prev1sto en la nueva organ1zac1ón de mercados 
de San Salvador -
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e-Camblos en la Polítlca de Preclos - Se retlere ---- --
en partlcular a una adWlnlstraclón efectlva del 
organlsmo regulador de preclos (IRA) y del alm~ 

cenamlento en funclón del crédlto plgnoratlclo, 
que hasta el momento ha operado lneflclentemen
te -

2)PartlclpaClón de los productores de granos bás~ 

cos y las cooperatlvas agrícolas.-

En la eJecuclón del Programa será muy lmportante 
conslderar el mOVlmlento cooperatlvo ya eXlstente en el , , 
país, en especlal aquel promovldo por la Fundacl0n Pro-
motora de Cooperatlvas, la cual aSlste aproxlmadamente 
a 70 organlzaclones de productores, especlalmente en a
quellas zonas con Clerta tendencla a la especlallzaclón 
en la producclónlón de granos báslCOS, y las cuales caS1 
en su total1dad están formadas por pequeños prop1etar1os 
y arrendatar10s Se hace énfas1s en la partlclpaclón de 
éste tlpO de movlm1entos cooperatlvos, pues ya son gru-
po s orgam zados que aúnque con una serle de problema~ 

cuentan con una experlencla muy vallosa que perfectame~ 
te puede ser aprovechada para lmpulsar programas como -
el que se propone en el presente trabaJO, y que además, 
permltlría obtener real1zac1ones a más corto plazo; no
obstante, esto no slgn1f1ca"que no se cons1dere para la 
real1zac1ón del programa, a aquellos agncultores que ac

túan en forma 1ndepend1enete, Slno al contrano"debe con-
slderarse su 1ncorporaclón a grupos ya organlzados o 
la formaclón de nuevas agrupaclones -

5 3 DESARROLLO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO 

Para la reallzaclón del programa propuesto hay -
que conslderar que tlpOS de cooperatlvas agrícolas deben 
organlzarse, y algunas fases de reallzaclón, a fln de -
que las organlzaclones conslderadas permltan por una pa~ 

ta, organlzar comerclalmente a los agrlcultores, por o
tra, que dlchas aSOC1aClones ayuden a resolver los pro
blemas de producclón de las mlsmas, y que además contrl
buyan a crear mayor eflclenc1a en el s1stema general de 
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mercadeo dp los granos bás1COS -

PRIMERA FASE Cons1derando los prob1ema5 que actualmente 
confrontan las coopprat1vas agrícolas y los agr1cu1tores 
no organ1zados, en la producc16n de granos bás1COS, se 
prevé que en esta fase deben organ1zarse cooperat1vas de 
productores, que son asociac10nes locales (de pr1mer gr~ 
dO) para resolver los problemas de producc16n y algunas 
etapas de mercadeo.- Las func10nes que deben ser preV1S
tas para estas aSOC1aC10nes son 

-Concentrac16n de la producc16n 
-Clas1f1cac16n de los productos 
-Gest16n de compra de 1nsumos 
-Almacenam1ento temporal -
-Gest16n de ventas, ya sea en forma dlrecta o a-

través del IRA -

-ServlC10s de mercadeo, 1nformac1ón de mercados, 
maneJo de cosechas, etc.-

-Gest1ón del Créd1to para los SOC10S -

Las Inst1tuc10nes que deberán part1c1par act1va
mente en esta fase será~ el Inst1tuto Salvadore~o de -
F o m e n t o C o o p e r a t 1 VO (1 N S A F OC 00 P), e 1 M 1n 1 S te r1 o d e A 9 r l 
cultura y Ganadería, por med10 del Departamento de Comer
c1allZac1ón y el Centro Nac10nal de Tecnología Agríco
la. Al m1smo t1emp~ deberán hacerse los 11neam1entos n~ 
cesarlOS sobre la part1c1pac1ón comerc1a1 y f1nanc1era 

por parte del Inst1tuto Regulador de Abastec1m1entos (1 R A ), -), 
Jl1 macenes Genel'i'J 1 es de Cepós 1 to (Bco H1 potecan os ), Federa-
c16n de CaJas de Créd1to y la Adm6n de B1enestarCampes1no 

Las act1v1dades generales q~e enC1erra la eJec~ 
c16n de esta pr1mera fase del programa s~ resume así 

-D1vu1gac16n del programa 

-Levantam1ento de encuesta sobre las C00perat1vas 

eY1st~ntes -

-SeleCC16n de las cooperat1vas a trabaJar en el 
programa 

-Estud10 sobre organ1zac1ón de nue~as cooperat1-
vas 

-Educac16n cooperat1va -
-Organ1zac16n e~prcíf1ca del mercadeo, el créd1-

to y la aSlstCnr11 técnlca para el programa -
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La duraclón de esta fase dependerá de la eflcacla con 
que se organlce y se eJecute el programa; no obstante~el tlem 
po de duraclón puede preverse entre dos a Clnco años -

SEGUNDA FASE Esta segunda fase comenzará cuando se conslde-
re que se ha logrado'llevar a cabo las actlvldades corres pon
dlentes a la prlmera fase, y el obJetlvo del programa será e~ 
tonces~el crear una estructura comerclal más autónoma para 
el movlmlento cooperatlvo. Para lograr esto, los esfuerzos d~ 
berán enfocarse hacla la lntegraclón cooperatlva, cuyo fln -
prlnclpal sea el mercadeo a través de aSOClaClones, que esta
rán constltu{das báslcamente por los productores asoclados en 
cooperatlvas de una reglón determlnada -

Las funclones de estas cooperatlvas, además de las a
puntadas para las de productores, deben ser 

-Planeaclón de la producclón a nlvel de zona y la pa~ 
tlclpaclón correspondlente de cada asoclado -

-Establecer polítlcas de venta a gran escala, como es 
el mercadeo en etapa mayorlsta J , tanto a nlvel de las 
operaclones de acoplo como de la dlstrlbuclón a nl
vel de zonas de consumo -

-Organlzar el flnanclamlento y proporcl0nar faclllda
des de mercadeo, como el almacenamlento, el transpo~ 

te, etc 
-Organlzar programas de capacltaclón técnlca y comer

clal a nlvel de sus aSOClaClones -
-Servlr de órgano de enlace entre los asoclados y las 
lnstltuclones que superVlsen y fomenten el mOVlmlen
to cooperatlvo -

-Fomentar nuevas formas de mercadeo como las coopera
tlvas de consumo y determlnar las poslbllldades de -
lndustrlallzaclón para los productos, etc -
Esta segunda fase lmpllca un grado mayor de desarro

llo del movlmlento cooperatlvo y las funclones de las lnSC1-
tuclones partlclpantes para la prlmera fase, se concretarían 
a la supervlslón, aSlstencla técnlca y la creaclón de estím~ 
los para fortalecer dlCho mOVlmlento 
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e o N e L u S ION E S 

l)- Del an&11s1s de la producc16n de granos b~SlCOS se dedy 
C'e"que dE: ésa depende un gran número de pequefos ymedla
nos agncultores para su Subslstenc.la, que hasta el mo 
mento no han sldo 1ncorporados denito ce un adecuado -
proceso de desarrollo econ6rnco y soc1al, que permlta ~ 

levar el nlvel de b1enestar de los mlsmos, medlan~e un 
enlace w&s dlrecto al proceso de mercado -

2)- Las cond1clones actuales en que se desarrolla la produ~ 
c16n de granos b&SlCOS e~ el pais, refleJan Clertos ob~ 
taculos que tlenen relac16n d1recta en la problem~tlca 
comerc1al de dlChos productos - Entre tales ob~tá(ulos 

cabe mencl0na~ de ~anEra partlcula~ las fcrmas de tene~ 

Cla de la tlerra, ya qUE la mayor parte de la produc-
c1ónprovlene de pequeños propletarloS y arrendatar10s; -
~echo que determlna una serle de prob1ewas para una ad~ 

euada concentrac16n de la producc16n, asi como u~a lncl 
denCla dlrecta en la utl11zac16n económ1(a de selV1ClOS 
de mercadeo tales como el ... transporte y el almacenanllen

to -

3)- Adem&~ dlchas formas de tenenCla de la tlerra, dan lugar 
a que eXlstan re1atlvos altos cánores de arrendamlento -
por una parte; por otra, e aue la dlsponlbllldad y las 
formas de explotan6n de 1} t1prra, no perm1tan realIzar 
un DeJar uso de la mls~a - Aún cuando se hayan logrado -
en algunos CUltlVOS como el arro¿ y el maiz, 1ncrementos 
notorlOS el" los rerdlrrlentos por unldad de superflcle, -
el" gereral.lla prOGUt11V 1 da¿ de los granos báslCOS toda
via no ha alcanzado nlveles sa11sfaetorlCs - Lo anterlor 
ha sldo un factor deterrrlrante er que los preclos de ga
rantía se ha}ar flJado a nlveles re1atlVawente altos en 

re 1 a C 1 Ó ro a 1 o s e x 1 s ten ~ e s a n 1 ve 1 del á r e a ce T1 t r o a nI e rl e a 
na, provocando asi serlOS problemas para el mercade~ ta~ 
to lnterno como externo de los productos -
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4)-Ta~bl€~ como consecuenc~a de las for~as de tenencla de 
la tlerra eXlstentes en el país, se presentan serlas -
deflclenclas en el maneJo del crédlto y la aSlstencla técnlca, 
lnstrumentos econónllcos, llgadós a las formas de tenenCla rn el 

so de los pequefios y medlanos productores de granos b& 
SlCOS, aquel proble~a se presenta en forma mas grave, 
ya que esos serV1ClOS no han contrlbuldo a una explota
clón más rac10nal de los recursos, y por 10 tanto su l~ 

fluencla ha sldo slgnlflcatlva en el problema ya menClO 
nado sobre la flJac1ón de prec10s de garantía.-

5)-Sl blen es Clerto que los problemas anterlores lnfluyen 
determlnantemente en la problematlca comerclal de los -
granos bás1COS, la def1c1enc1a general del mercadeo de 
esos productos se presenta de manera mas acentuada, ta~ 

to en lo referente a las func10nes y serV1C10S comerC1a
les~asf como en la Polft1ca de Prec10s y la estructura 
comerclal.-

6)-Dentro de las func10nes y serV1C10S comerc1ales, vale la 
pena destacar en pnmer orden al almacenam1ento y el trans
po rte , e s p e C 1 a 1 m e n t e e 1 p r 1 m e ro, C uy a cap a C 1 dad d 1 S pon 1 -
ble en relaclón a los n1veles de producclón~tanto por zo
nas como por épocas de cosecha, es bastante def1c1tar1a -

D1Cho déf1Clt t1ene slngular 1mportancla dentro del proc~ 

so de mercadeo ya que t1ene una relac1ón d1recta con la -, . 
polft1ca de prec10s de garantía a cargo del Inst1tuto Re 
gulador de Abasteclmlentos (I.R A ), que hasta el momento 
no ha alcanzado los ObJet1vos deseados - Sumada a este -
problema, se encuentra la deflc1encla manlf1esta en las -
funclones auxl1lares del mercadeo como son La claslflca
clón y normas, el control de pesas y medldas, y la lnformE.. 
clón de mercados.-

7)-En lo referente a la Polítlca de Preclos se concluye que, 
la deflclencla en su eJecuc16n dlrect~ por parte del Ins
tltUtO Regulador de Abasteclmlentos (1 R A.), y en forma
auxlllado por otras Instltuclones como los Almacenes Gen~ 
rales de Depós1to del Banco Hlpotecarlo de El Salvador y 
la Federac16n de CaJas de Crédlto, es orlglnada por facto 
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res, además del ya referldo déflClt del almacenamlento. por otras como 
los problemas admlnlstratlvos del 1 R.A , la falta de una adecuada po-
lítlca de crédlto post-agrícola, el lnsuflclente flnanclamlento para -
compra de cosechas a través del I.R A., etc 

La estructura comerclal eXlstente, compuesta por numerosos c~ 

nales de mercadeo y la acclón especuladora de dlversos tlpOS 
de lntermedlarlos, lnclde en forma bastante negatlva para to
dos lo pequeños y medlanos cultlvadores de granos báslCOS, -
pues ya sea que estos actúen en forma aíslada o medlante aso
ClaC10neS (cooperatlvas), su partlclpaclónes bastante llmltada
La razón de este hecho tlene una serle de expllcaclones, entre 

las que se destacan la venta lndlvldual por parte de lo pro
ductores, la fragmentaclón de la producclón en explotacl0nes 
de tamaño reducldo, las fuertes llmltaclones económlcas de los 
pequeños agrlcultores, el abandono de parte de los mecamsmos 
lnstltucl0nales del mercadeo, el poder ollgopsonístlco de los 
lntermedlarl0s, etc -

Los factores lmplícltos en los procesos productlvo y comerclal 
que lnclden en algunos problemas de alcance naclonal, como es 
la Polítlca de Preclos, eXlgen prever que en un programa de m~ 
Joramlento del mercadeo, se adopten medldas slmultáneas en los 
procesos mencl0nados, para eVltar que cualquler medlda apllca
da Sln comprender ambos aspectos, más que beneflcl0s provoque 
problemas mayores -

La lnvestlgaclón reallzada sobre las cooperatlvas agrícolas 
que se ocupan de la producclón de granos báslCOS muestra que, 
Sl b1en es c1ert~ que muchos de los problemas económlcos de a-

I 
quellas, partlcularmente en el proceso comerclal, deben se a la 
deflclente gestlón admlnlstratlva y flnanclera de las mlsmas, 
tamblén tales problemas son consecuenCla de las estructuras c~ 

merclal y productlva eXlstentes. dentro de las cuales se halla 
enmarcada la actlvldad económlca de dlchas aSOClaCl0nes -
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Ll)- la lnvestlgación refleJa que,sl el desenvolvimlento 
del mOVlmlento cooperatlvo aún no ha procurado que -
este tlpO de aSOClaClones de pequeños y medlanos a
grlcultores hayan alcanzado verdaderos nlve1es de op~ 
raclón comerclal, algunas prácticas de mercade~ como 
la c1aslflcaclón, adqulslc16n unlflcada de lnsumos, -
decls10nes co1ectlvas sobre volúmenes de producc16n y 
tlpoS de productos, etc., han sldo rea11zadas en forma 
slgnlflcatlva .-

12)-La mayor parte de los problemas de mercadeo que preserr 
tan las cooperatlvas agrícolas, tales como las facl1l
dades de almacenamlento y la consecuente uti11zac16n -
del crédlto post-agrícola, se presentan en forma similar 
para todos los productores de granos báslCOS en general, 
lo que está lndlcando que algunos de los problemas co
merclales no podrán ser resueltos por ellas mlsmas, si 
no se dlspone de la ayuda oportuna y actlva del Estado. 

13)-los llmltados tamaños de las exp10taclones que trabajan 
los agrlcultores organlzados en cooperatlvas y los con
secuentes redUCldos volúmenes comerclallzables en re1a
clón a cada SOC10 y a cada una de las aSOClaCl0nes en -
sí, sugleren la necesldad de un fortaleclmiento de la -
escala de operaclón de éstas ú1tlmas, ya sea a través 
de la formación de nuevos SOC10S o medlante la fuslón de algunas 
de ellas cuando fuere poslb1e, a fln de poder crear un representa
tlVO poder de negoclaclón en tales aSOClaCl0nes, aSl como lograr 
su capacltaclón , que les permlta efectuar un mercadeo eflclente. 

14)-Tomando en cuenta las rea11zaclones de tlpO comerclal -
logradas por las coopertlvas, y que en gran parte sus 
deflclenclas en las practlcas de mercadeo son de orlgen 
externo a dlchas aSOClaClones, es declr, determlnadas 
por la estruLtura general del mercadeo en la cual ~nma~ 

can sus actlvldades, se prevé/que la esperlenCla acumu
lada por tales organlZaC10nes de productores, partlcula~ 
mente en 10 que se reflere a su actuac16n como grupo, -
podría ser aprovechada para crear una verdadera fuerza 
competltlva en la estructura comerclal, lo que slgnlflca-
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que aquellas podrían constltulrse en un va1loso lnstrumen
to para lograr un meJorameento del mercadeo de los granos 
báslCOS. 

R E C O M E N D A C ION E S 

.Dada la lmportancla económlca y soclal que representa la -
producclón de granos báslCOS en el país, por cuanto, aque
llos forman la base fundamental de la dleta allmentlcla del 
consumldor salvadoreño, por una parte, por otra, que de la 
actlvldad económlca de ese lmportante sector de la agrlcul
tura depende un número elevado de pequeños agrlcultores, se 
recomlnda, organlzar en el plazo más breve poslble,el mer
cadeo de dlcha producclón, a fln de lograr una partlclpaclón 
más Justa en los beneflclos de aquella 

.En relaclón a lo anterlor se recomlenda, que como la tenen
Cla de la tlerra condlclona al crédlto y la aSlstencla téc
nlca en su aporte para la obtenclón de la producclón a cos
tos razonables, tomar medldas en cuanto a las formas y cá-
nones de arrendamlento de la tlerra, para lograr reduccio-
nes sustanclales en dlChos costos, ya que por el momento -
no eXlste nlnguna declslón polítlca respecto a la reforma -
agrarla 

.Se recomlenda llevar a la práctlca un enfoque más racional 
de las polítlcas de crédlto y aSlstencla técnlca, procuran
do que éstas sean efectlvas y de grandes alcances para los 
pequeños y medlanos productores - Tal medlda debe basarse 
en el apoyo sustanclal , al reClentemente creado, Banco de 
Fomento Agropecuarlo y en el fortaleclmlento del Centro -
Naclonal de Tecnología Agropecuarla ( CENTA ) 

.Se recomlenda inlclar como parte de la Polítlca Agrícola, 
un Plan de organlzaclón del mercadeo de granos báslCOS a -
nlvel naclonal, que lncluya el meJoramlento de las funCl0-
nes y serV1Cl0S comerclales, una revlslón efectlva de la -
polítlca de preclos, una adecuaclón de la lnfraestructura 
del mercadeo y la creaclón de una estructura comerclal -
más eflClente. 
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5 Como parte de la polítlca de preclos, se recomlenda, que se 
haga efectlva la reorganlzaclón puesta en marcha del Instl
tuto Regulador de Abasteclmlentos y se fomente la partlclpa
clón de nuevos agentes de mercadeo, que sean capaces de in
troduclr mayores nlve1es de eflclencla en el proceso distrl
butlVO, por 10 cual debe apoyarse técnlca y económlcamente 
a las cooperatlvas agrícolas que producen granos báslCOS . 

. Se recomienda llevar a cabo una coordinaclón entre las po-
lítlcas de flnanciamlento, producción y mercadeo, con el -
fin de lograr, que el fomento de la producclón de granos bá
SlCOS se haga en funclón de las necesldades del mercado, e-
vltando así, la creaclón de faltantes o excedentes, cuyos -
efectos en la lnestabl11dad de los preClOS. perJudica gran-
demente a productores y consumldores . 

. La recomendaclón prlnclpal del presente trabajo es, la imple
mentaclón del Programa de MeJoramiento del Mercadeo de Gra
nos BáslCOS ( Capítulo V ), pues se considera que tal como ha 
sido formulado. contiene todas las medidas necesarias para lo
grar una organización comercial de las cooperativas agrfcolas 
existentes y su fortaleclmlento posterior, como medio de al-
canzar meJores condiciónes soclo-económlcas para los pequeftos 
cultlvadores de granos báslCOS. 
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IntroducClón al anállsls de la Eco
nomía Agrícola' - Edltorlal Llmus -
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La comerclallzaci6n de los prlncl
pales productos agropecuarl0s en el 
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Centroamerlcana, Guatemala - 1967. 

NaCl0nes Unldas (FAO) - Los proble
mas en la Comerclallzaclón y medldas 
para meJorarlas. 1969 

Las Socledades Coooeratlvas en El -
Salvador - (TéslS) - Unlversldad de 
El Salvador Facultad de Clencias E
conómlcas - 1968 
Cooperatlvlsmo y Monopo11o. EdltO-
rlal P1atlno -Buenos Alres - 1965. 

El Progreso Rural a través de las 
Cooperatlvas-New York - 1954 

Reforma Agrarla y Economía Empresa
rlal en Amérlca Latlna - Editorial 
Unlversltarla Chlle - 1967. 
Ley General de Asoclaclones Coopera
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