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P R E S E N T A e ION 

La experiencia hist6rlca en nuestro pa1s de las neque

ñas empresas agropecuarias como forma de desarrollo del es 

fuerzo propio, demuestra que la peaueña empresa a~ropecua

ria en el contexto econ6mico nacional, es una fuente de tra 

bajo, y producci6n de gran enver~adura para el desarrollo -

socio-económico del país. 

En base a lo planteado se ha elaborado el presente tra 

bajo, pretende contribuir a analizar la problemática exis

tente en la pequeña empresa agropecuaria, así como proponer 

po11ticas de desarrollo que respondan a sus necesidades de 

acuerdo a sus recursos d~spon~bles. 
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CAPITULO 1 

CONSIDERACIONES GENERALES 

DE LA PEQUERA EMPRESA 

AGROPECUARIA EN EL SALVADOR 

l. PLANTEAMIENTO DEL PROBLE}~ 

, La economia de nuestro pais está basada principalmente 

en la explotaci6n de la tierra, en donde los productos tradi 

cionales de exportaci6n añil ( en la época pre-independen

clsta ) y posterlormente café, algod6n y caña de azúcar, han 

tenldo una influencia estratégica y decisiva en el desarro

llo econ6mico y soclal del pais, en tal sentido la agricultu 

ra salvadoreña ha presentado caracteristicas bien definidas, 

en cuanto a la evolución de sus cultivos o 

Después de la independencia la decadencia del añil en 

los mercados europeos se hAce sentir, debldo a la jntroduc

ci6n de los colorantes sintéticos, que obliga al Gobierno a 

buscar sustltutoS para dicho cultivo o Centrando la atenci6n 

en el cultivo y explotaci6n del café, por el auge que este 

2 



3 

producto estaba alcanzando en el mercado internacional; con 

10 que se inicla una nueva época en la agricultura salvadore 

ña. 

La exp10taci6n de este cultivo requlere de la aplica 

cl6n de una serie de medldas jurídicas y econ6micas ( se e1i 

minan los eJidos y comunldades lndigenas y se organlzan los 

Bancos ) que facilitan la obtencl6n de tierras aptas para el 

cultivo del café. 

Posteriormente con el desarrollo de la industria textil 

en el mercado lnternaciona1, se incentiv6 en el país el cul

tivo de a1god6n,y fue en los años inmediatos a la segunda 

guerra mundial, que comenz6 la época de este cultivo a gran 

escala. 

La dificultad para obtener tejidos de ~18od6n dur~nte la 

Segunda Guerra Mundial, foment6 el establecimiento de una in 

dustria textil doméstica, asi mlsmo, la importancia como ma

teria prima y producto de exportaci6n, estimu16 los esfuerzos 

del Gobierno para fomentar su producci6n y organizar su roer 

cado 
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La superficie dedicada a la siembra del algodón se ex

pandló aceleradamente a expensas de los ranchos ganaderos y 

de los cultivos de subsistenc~a, desalojando a arrendatarios 

y colonos de sus tierras. Seguidamente se fomentó además el 

cultivo de la caña de azúcar. 

Lo anterior ha conf~gurado en gran medida el cuadro de 

la empresa agropecuaria en el país. Por una parte las gran

des explotaclones que concentran la mayor parte de las mejo

res tierras J agríco1as del país, constituyendo latifundios, y 

por otro, las pequeñas explotac~ones, por 10 general impro

ductlvas, que conforman los mlnifundios. El latifundio se ca 

racteriza por una desproporcionada cantidad de tierras en re 

laclón a la capacidad empresarlal y en el inadecuado uso de 

los recursos financieros, físicos e institucionales y de tec 

nologia dlsponlble. El mlnlfundlo en camblo, es una unidad 

econ6mlca con limitada dlsponlbilldad de tierras,escasa o n~ 

la capacidad de real~zar inversiones o de utilizar tecnolo

¡:;:fa mlÍ.-.; productlva y con exc.ec.o de [uerz:l de trabaJo. 

De lo anterior, se revela que la tenencia de la tierra 

constituye el principal factor dentro de la estructura gene-

---------------------------------------------------------- ---
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ral socio-económica del pais, en la ~ncidencia y determina

cl6n de la funcl6n empresarlal. 

En tal sentido, la gran empresa al controlar la mayor 

parte de las mejores tierras agrícolas, es la que determina 

las condiciones para llegar a la decisión de qué, c6mo y pa

ra quién producir. ASlmlsmo, el hecho de que la propiedad es 

té concentrada en pocas manos refleja consecuentemente la de 

bllidad de la estructurd prouuctlva agropecuaria. 

Las empresas agropecuarias en El Salvador poseen carac

terístlcas blen deflnldas determlnadas por la especializaci6n 

productiva que realizan y que dependen en gran medida de la 

calidad del suelo, condiciones climáticas, tamaño de las mis 

mas,etc , por ejemplo, el cultivo de café requiere suelosfér 

tlles y condlciones cllmáticas que por lo general en el pais 

se dan en las áreas altas lntermedias, el cultivo delalgod6n 

requiere suelos de topografia plana, que en su mayoria están 

ublCadoq en lA zonn coqtcrn; por qU pnrtc, ln cnñn de nzúcar 

se cultiva en tierras de los valles intermedios. 

La estructura productivR así identificnda, es producto 

o 

---------------------------------------------------------------------------- -
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del s~stema econ6m~co preva1ec~ente, que fomenta el desarro

llo de la gran empresa y obsLaculiza la consolidación de la 

pequeña, por medio de leyes, normas y políticas que se funda 

mentan en la doctrlna llbera1 y neollberal que ha sido apli

cada en la práctica econ6mica del pafs 

El funClonamiento del aparato gubernamental también ha 

acentuado la brecha en el crecimlento desequilibrado delpafs 

al volcar la mayor parte de los recursos a las áreas más de 

sarrol1adas,' privando de los mlsmos, a las zonas más atraza

das como la Zona Norte y parte del Oriente del pals donde pre 

domlna el cu1t~vo de los granos básicos y las pequeñas expl~ 

taciones ganaderas, conslderadas poco rentables. 

Lo anterior, ha dado lugar a que se definan específica

mente las caracterlst~cas tanto para la grande como para la 

pequeña empresa La gran empresa por ejemplo, ha concentrado 

el uso del crédito agropecuario, la tecno10gla, etc., que ha 

pcrmit~do mecanizar las labores agricolas, uLilizar varieda

des mejoradas, insumos especializados y asistencia técnica. 

Ello ha facilitAdo que ~l cAfé, Al~od6n y cAña de azúcar,cul 

tivos típicos de esta empresa, hayan alcanzado un alto desa-
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rrollo tecno16g~co. 

En cambio, la pequeña empresa, se ha visto limitada de 

las anteriores ventajas, relegándose al desarrollo de activi 

dades agrícolas poco productivas 
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2. JUSTIFICACION E I}~ORTANCIA DEL TEMA 

El Salvador es un pafs que se caracteriza por tener un 

sistema econ6mico capitalista dependlente y sub-desarrollado 

en donde la mayoria de las necesidades de la sociedad son sa 

tisfechas parcialmente por las actividades de los productores 

que lmpulsados por el m6vll de obtener el máximo beneficio 

han estructurado el actual marco económico del pafs; en el 

que la agrlcultura es una de las actlvidades productivas de 
1 

mayor relevancia, ya que genera un alto grado de empleo a la 

poblac16n econ6mlcamente actlva del sector, y produce los 

prlncipales rubros de exportac16n, materlas primas para algu 

nas industrias locales y productos básicos alimenticios, cu-

yo proceso productlvo es reallzado por grandes, medianas y 

pequeñas empresas. 

Estas últimas generan a sus propietarios bienes para la 

subsistencia; y muy pocos excedentes para comercializarse.La 

pequeña empresa se ~aracteriza por ser poco rentable y pre-

sentar problemas en la comercialización, acceso al crédito, 

asistencia técnica, innovaciones tecnológicas, y carecen en 

su mayoria de organización por 10 que su funcionamiento se 
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encuentra limitado lo que se traduce en reducidos niveles de 

vlda y marginalldad soclal y política para los productores en 

pequeño, lo que de no corregirse acentuará los desequililrios 

de la socledad salvadoreña, y será un obstáculo para cual

quier estrategla de desarrollo, por lo anteriormente expues

to, se hace necesario determinar una política de fomento que 

asegure mayor eflclencia técnlco-económlca a estas empresas 

con lo que se logrará beneficiar tanto a las personas que de 

ellas dependen, como a la economía en su conjunto. 

La deflnicl6n de la polítlca de fomento de la pequeña 

empresa agropecuaria, debe contener una estrategia mediante 

la cual se logre una combinaci6n óptima de los factores pro 

ductivos y de los servlcios de apoyo a fin de conjugar losr~ 

cursos de los productores particulares con los del Estado 

para lograr mayor bienestar social. 
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3. OBJETIVOS 

a General 

Diseñar una polltica de fomento y promoci6n,asl corno di 

seño de la planificac~6n de la administraci6n de la pequeña 

empresa agropecuaria que se traduzca en nuevas formas de apo 

yo técnico y financiero, asi como al uso y realizaci6nde los 

proauctos agricolas 

b. Espec~ficos 

l. Lograr part~cipac~6n de los pequeños empresarios en 

la Determinaci6n de los precios de sus productos. 

2. Establecer m6dulos de producci6n para que el agricul 

tor de subsistencia se convierta en un pequeño empre 

sario agropecuario. 

3. Analizar si los instrumentos que conforman la politi 

ca agraria nacional responde a la operatividad y su 

'peraci6n de la pequeña empresa agropecuaria. 
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PL'oponer instrumentos dE' ndmjn;c;trnci6n en las 

áreas de organizAci6n, financiera, personal, merca 

deo, producci6n y Juridica, las que se consideran 

fundamentales para desarrollar las pequeñas empre

sas agropecuarias. 
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4. METODOLOGIA 

Se ha efectuado un análisis evolutivo de la pequeña em

presa agropecuaria en El Salvador lo que ha permitido locali 

zarla dentro de la estructura de tenencia y producción vigeg 

tes con sus características concretas y sus limitaciones. 

A base de una investigaci6n de campo dirigida a las di

ferentes empresas agropecuarias, se recogieron datos ( ver a 

pénd1ce ), sobre aspectos econ6micos, sociales y políticos de 

carácter cuant1tativo y cua11tativo, con 10 cual se visuali

zó en alguna medida, las l1m1tantes par a su adecuado de 

sarrollo. ( Investigaci6n por casos ). 

Considerando el problema de informaci6n parcializada y 

el afán de lograr un análisis más objetivo, se realiz6 una 

serie de entrevistas a funcionarios vinculados a este sector. 

Se efectuó además, la investigación de gabinete, lo que 

permite recopilar informaci6n bibliográfica existente y acce 

sible tales como políticas económicas y gubernamentales.Para 

obtener esta bib110grafia se recurrió a las diferentes insti 
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tuciones que están involucradas con el sector agropecuario -

como Ministerio de Agricultura y Ganaderfa ( MAG ), Ministe 

rio de Planificación y Coord~naci6n del Desarrollo Econ6mico 

y Social ( MIPLAN ), Instltuto de Transformación Agraria (I~ 

TA ), Banco de Fomento Agropecuar~o ( BFA ), Banco Central -

de Reserva ( BCR ), Federación de Cajas de Crédito (FEDECCRE 

DITO ); Instituto Regulador de Abastecimiento ( IRA ), etc. 

Para el planteamiento de conclusiones y recomendaciones 

se ha hecho uso del instrumental econ6mico de tipo te6r~co y 

práctico, dentro de un contexto social, que ha llevado a con 

formar la propuesta de una polftlca admlnistrativa de desa

rrollo para la pequeña empresa agropecuar~a 

----------------------------------------------------------------
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5. HIPOTESIS 

La actltud monopolística del sistema de liberalismo eco 

nómico no permite el desarrollo de la pequeña empresa agrope

cuaria, la cual es contrarla a los intereses de nuestra econo 

mía nacional y afecta directamente a los trabajadores de la -

pequeña empresa agropecuaria 

El desarrollo de la pequeña empresa agropecuaria depende 

del apoyo 1 que reciba de las dependencias del Estado. 
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6 RESUMEN DEL CONTENIDO 

Es te trabaJ o perslgue como obj etlvo, definir: 

u n a polftica, que permita a la pequeña empresa agrope-

cuaria planificar para aumentar su producci6n, a efecto de -

mejorar el nivel socio-económico de una gran mayor fa de la 

poblaclón. 

Mediante la eficiente utilización de una asistencia téc 

nlca y finan'ciera, en función de obj etivos claramente esta-

blecidos, estas empresas pueden obtener un grado de solvencia 

econ6mica que les haga posible operar en condiciones de segu 

rldad y tranquilidad futura, haciendo posible incorporar nue 

vos elementos tecno16gicos, financieros y organizar su pro-

ducci6n. 

El estudio aquf mostrado se efectu6 combinando la inve~ 

tigaci6n de campo como elemento de análisis y una investiga-
.. 

Clón bibllográfica para situarse en un contexto teórico. 

El trabajo consta de cuatro capitulos. 

El primero se refiere a una investigación teórica 

------------------------------------------------------------- ---- -
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bibliográfica sobre la importancia y justificaci6n 

asi como el marco te6rico y social dentro del pais. 

En el segundo capitulo se exponen conceptos genera

les de la pequeña empresa agropecuaria del país y 

su desarrollo hist6rico, así como su importancia en 

el desarrollo económico y social del pais. 

El tercer capítulo comprende una investigaci6n de 
) 

campo, sus objetlvos y metodología, se analizan e 

interpretan limltantes, componentes y funcionamien

to, asi como también, su contribución en el sector 

agropecuario y por tanto en la economia del pais. 

El cuarto capitulo consiste en formular una políti

ca integral de fomento que se considera necesaria -

para meJorar las condlclones de vida del sector a-

gropecuario 

Al flnal se plantean las conclusiones y recomenda-

ciones. 



CAPITULO 11 

SURGIMIENTO DE LA PEQUENA EMPRESA 

AGROPECUARIA EN EL SALVADOR 



CAPITULO 11 

s URGUUENTO DE LA PEQUEf\l'A EHPRESA 

AGROPECUARIA EN EL SALVADOR 

l. RELACION HISTORICA 

1.1 Periodo comprendido de la Conquista Española 

hasta la Pr1mera Guerra Mundial 

La conqtiista española 1mp11c6 una interrupci6n brusca -

del desarrollo cultural, soc1al y econ6mico de los pueblos 

nahoas, ya que se operaron camb10s fundamentales en las cos

tumbres, organizaci6n y formas de producci6n aplicados por 

los 1ndígenas. 

Como resultado de lo anter1or, se aplic6 una red1stri

buc16n de la tierra prevaleciendo las formas de propiedad 

pr1vada y colectiva. Entre las leyes que permitieron consoli 

dar ese proceso, se pueden mencjonar " Las si.ete partidas" 

con las que los españoles introdujeron el sistema de la es

clavitud en América, y " Las ffi1tas " que obligaban a los in

dígenas á pagar un tributo. 

18 
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Esas formas de propiedad, presentaron lnteresantes ca

racterísticas ( formas plurales de propiedad ) ya que como se 

dijo, había dos tipos de tenenCla Las tierras comunales y 

las privadas asignadas al caclque, sacerdotes, nobles y gue

rreros. 

Una característlca i~portante de esta etapa es que no e 

xlstía el concepto de propledad prlvada en los términos que 

hoy se entlende, ya que ésta se basaba en el uso irrestricto 

orlginado en J el derecho romano. 

Entre los españoles se daban tres formas de tenencia de 

la tierra, a pesar de que el " derecho inminente ", asignaba 

al soberano español, posesi6n sobre todas las tierras de Amé 

rica. 

a. Las que administraban los encomenderos, quienes te 

ntan un número de lndigenas a su cargo, para la ex 

plotac16ri'de una determinada porci6n de tierra cu

yo producto pertenecía a la corona. 

b. Las tierras explotadas por los cacaoteros y balsa-

, ....... 
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meros indígenas, en cuyas manos habían permitido -

los españoles que continuara desarrollándose su cul 

tivo y extracci6n, para que luego pasaran el pro-

ducto a manos de españoles que se encargaban de su 

comercializaci6n en el exterior. 

c. Las tierras comunales y ejLdales, dedicadas a cul

tivar productos de consumo interno para satisfacer 

las necesidades de la poblaci6n indígena quet~an 

que pagar tributo en especie, satisfaciendo las ne 

cesidades de consumo de los españoles. 

Posteriormente, el encomendero solicLt6 tierras a la co 

rona que le fueron concedidas, creándose 10 que se denomin6 

la Hacienda Colonial de propiedad particular. A fines del pe 

ríodo colonial ( 1800), las tLerras de las provincias de San 

Salvador, estaban repartidas en Tierras realengas pertene-

cLentes a la corona, las tLerras comunales de los indígenas, 

los eJLdos de las poblaciones, las haciendas de propiedad 

partLcular, las pequeñas parcelas pertenecientes a los mini

fundistas y las tierras de la Iglesia. 
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Durante el año antes menc~onado, habian en la intenden-

cia de San Salvador cerca de 440 haciendas de diversos tama-

ños y alrededor de 20 ó 40 por c~ento de los indigenas vivían 

como colonos en las haciendas de propiedad privada. 

Con la incorporac~ón del cultivo del añil por parte de 

los españoles, se introdujeron formas de explotaci6n preca-

r~as en donde la mano de obra ~ndigena y la t~erra eran dis-

tribuidas a través de las 11 Encomiendas " y de los " Reparti 

mientos tI, establec1éndose para ese entonces la hacienda co

mo unidad productiva fundamental, lo que origin6 el surgimien 

to de la propiedad privada, la que se multiplic6 progresiva-

mente, debido en parte a que muchas de las primeras concesio 

nes de tierras se otorgaron especificamente para el cultivo 

del añil. Esto provoc6 el despojo de las tierras aptas para 

ese cultivo, que estaban en poder de las comunidades indige

nas, lo cual volvió inevitablemente la competencia territo-

rial entre la hacienda privada y lRS propledRdes comunales y 

eJ idades. 

Al m~smo tiempo surg~eron pequeños agricultores crio-

llos, dedicados al cultivo del añil, quienes por carecer de 
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los recursos financieros necesarios para su producci6n,infra 

estructura del obraje de tinta y contrataci6n de mano de o

bra, no creCleron más del límite que le establecia el tamaño 

de su propiedad. 

La politica prevaleciente por parte de la corona, en es 

ta época, era la formaci6n de grandes empresas a través de 

la concesión de tierras, desalojo de las comunidades indíge

nas de sus predios, y la explotaci6n de su mano de obra, por 

parte de los'grandes hacendados españoles 

Entre los cambl0s que se practicaron en el sistema de 

asentamientos humanos están La dispersión de la pob1aci6n 

indigena de sus comunldades y la concentraci6n en las hacien 

das de núcleos, que estaban integrados por aparceros y colo

nos, quienes cu1tivavan productos de subsistencia y caña de 

azúcar 

Este acondicionamiento de la explotaci6n agrico1a que 

se caracterizó por la utilización de grandes extensiones de 

tierras, incentiv6 a la gran hacienda privada como una forma 

de tenencia de la tierra y al mismo tiempo provoc6 el surgi-
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m~ento de pequeñas propiedades agricolas dedicadas a culti

vos de subsistencia. 

Estas pequeñas propiedades se fueron incrementando y 

consolidando mediante expansión del cultivo del café, que to 

mó relevancia como consecuencia de la declinación de la ex

portación del añil, esto último derivado de la disminución -

de la demanda en Europa por el descubrimiento y producción 

de los colorantes sintéticos, 10 que se vi6 acrecentado cuan 

do los productos quimicos sintéticos demostraron su valor co 

mo sustitutos baratos y seguros de los colorantes naturales, 

que a su vez provocaron que el añil se convirtiese en un pro 

dueto en desuso, al haber d~sm~nu~do su mercado, lo que con

tribuy6 a que el café se expandiera Los 80bernantes salvado 

reños respondieron pronto a la cambiante situación y en 1846 

se aprobó una legislación nacional en apoyo al cultivo del -

café La introducción del cult~vo del café en forma acelera

da impulsó en El Salvador la consolidación de la Gran Empre

sa y ec;te hecho a ';~1 VC7 ;ncrC'mentó el c;urrimi ento de 1:=1 Pe

queña Empresa. 

Considerando que el café tiene un largo periodo de dura 
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ci6n por ser cultivo permanente, se hace necesario que el 

cultivador sea propietario de la tierra, por lo cual fue ne

cesario aprobar ciertas leyes orientadas a la adecuaci6n de 

la tenencia de la misma; estas leyes fueron las de" Extin-

sión de Ejidos y Comunidades Indigenas ", las cuales tenían 

como propósito el~minar la prop~edad comunal y fomentar la 

prop~edad pr~vada como med~da para lograr el progreso social; 

ésto fue acompañado de la consolidación del capitalismo en -

el campo que los grandes prop~etarios aprovecharon para aca-

1 

parar grandes extens~ones de tierra, en tanto los pequeños -

propietarios se limitaron a obtener parcelas en la medida 

que les fue permit~do por los grandes propietarios 

Por esta misma época, se creó el Registro de la Propie-

dad Raiz, lo que generó conflictos, e incluso venganzas con-

tra los Jueces eJecutores que eran los encareados de decidir 

en asuntos de las tierras 

Deb~do al auge económlCO alcanzado por el cultivo del 

café, éste dominó el panorama agricola y con ello la econo-

mia del país, gracias a ésto se construyó la infraestructura 

necesaria que permitiera el libre acceso del producto hacia 
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los puertos de embarque, progresó el comercio interno y se 

importaban articulas suntuarios 

1.2 Periodo desde la Primera Guerra Mundial ( 1914) hasta 

la fecha que se Implantó la Reforma Agraria en el Salva 

dar ( 1980 ) 

Los productores de café desde 1942, están agrupados en 

la qye se conoci6 como Compañia S~lvadoreña de Café,la cual 

comercializaba el producto asi como la obtención del crédito; 

los algodoneros en cambio a iniciativa del Estado organizaron 

la Cooperat~va Algodonera Salvadoreña con el objeto de obte

ner créditos, insumos, y controlar la comercializaci6n de la 

fibra y sus derivados . 

Lo anterior tuvo efectos positivos en el aspecto econó

mico para los algodoneros, porque les permiti6 la acumulación 

de capital, premisa fundamental del desarrollo del capitali~ 

mo, pero en el campo soclal tuvo efectos negativos, como fue 

el desarraigo del campesino de la tierra que la cu1tiv6 por 

siglos; asi como el apareci~iento de una gran masa de asala

riados paupérrimos que cada dia sufrieron los efectos de la 
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reducci6n de las tierras que se le permitía cultivar como a

parcero o arrendatario, aSlmismo, la tierra sufri6 desgrada

ci6n y rompe el sistema eco16gico. 

Debido a esta situacl6n el campesino tradlcionalmente -

ha manifestado su descontento ya que al privarseles de sus 

tierras y explotarlos con baJos salarlos, ha generado levan

tamientos corno los de 1931-1932. 

En 1931
1 

durante la campaña presidencial de Don Arturo 

Arauja se le prometl6 a los campesinos de que se les iba a 

reallzar una reparticl6n de tlerras, lo que despert6 expect~ 

tivas favorables en los mismos, que al no cumplirse1as se 

culminó en los efectos señalados y que pueden sintetizarse de 

acuerdo a las slguientes clrcunstancias 

El lmpacto de la crlSlS mundial, la dlficultad de 

vender el café que gener6 en los cafetaleros una in 

solvencia para realizar labores agrícolas de esta

ci6n, que deriv6 en desempleo en el área rural, fun 

darnentalrnente 
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En vista de que los colonos no podian satisfacer la de-

manda de mano de obra de las fincas para la época de la cose 

cha de café, se hizo lndlspensable vender o arrendar áreas -

marginales contiguas a las plantaciones permltiendo la apari 

c16n de gran número de pequeñas explotacl0nes, en el cual 

prevalece la clase campesina dedicada a la producci6n de gr~ 

nos básicos. 

'Una influencia semejante fue la que ejerci6 el cultivo 
) 

de la caña en la zona central y occldental del país, estruc-

turándose en esa forma, por una parte, los grandes empresa-

rios productores de café, algod6n, caña y ganado, y por otra 

los pequeños empresarios, productores de alimentos básicos. 

Los desequilibrios que se produjeron por la Primera Gu~ 

rra Mundial y luego la crisis mundial de los años treinta tu 

vo serias repercusiones para la economía salvadoreña por el 

derrumbe de precios del café, efecto~ que fueron mayore~ so-
.. 

bre el sector asalarlado y minlfundistas. Lo anterior obliga 

al Gobierno a realizar un cambio de políticas en pro del me-

joramiento del nivel de vida salvadoreña para aplacar el es-

píritu de insurrecci6n que permanecía latente. 



28 

Se inicia un cambio de politica, que tuvo como finali

dad aplacar la situaci6n ca6tica socio-econ6mica que azotaba 

al pais. Sin embargo, surgieron nuevas insurrecciones ante -

su incumpl~m~ento. Al lograr y establecer el orden,e1 Gobier 

no decret6 una serie de medidas de mejoramiento social creag 

do una serie de instituclones para implementar la nueva poli 

tica .. 

'En julio de 1932, se cre6 " El Fondo de Mejoramiento So 

cial ", con el propósito de proporcionar viviendas econ6mi

cas propic~ar el desarrollo de una industrializaci6n general, 

y de implementar un programa de redistribuci6n de tierras,pa 

ra 10 cual s.e estab1eci6 la " Junta Nacional de la Defensa -

Social" que administraba dlChos fondos. 

Con estas reformas el Gobierno declara que la " Existen 

Cla de Pequeños Propietarlos, es beneflciosa para la Econo

mia del Pais". Dlez años después se cre6 el " Instituto de -

Mejoramiento Social n, con una politlca de comprar propieda

des privadas para redistrlbuir1as a los pequeños propietarios; 

la pobreza se consldera como el primer requlslto para reci

bir la tierra, la cual se da acompañada de un programa de 
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construcción de viviendas económicas y de asistencia técnica 

y financiera, que impulsó el surgimiento de pequeños empres~ 

rios. 

una 

Entre 1932 Y 1950, el Gobjerno compro 26 haciendas con 

superficie total de 50.240.9 1/ manzanas, de éstas se 

distribuyeron 42.655 manzanas entre agricultores y campesi-

nos, pero debido a que iban acompañadas de un deficiente pro 

grama de as~stenc~a técn~ca, el resultado fue que muchos cam 

pesinos vendieron sus parcelas a los terratenientes o las a

bandonaron, después de talar el bosque o agotar el suelo. 

La constitución politica de 1950 presenta un notable vi 

raje en su visión jurídico-politico, el pensamiento libera

lista es sustituido por el intervencionismo estatal dentro -

de un marco democrático-social, que sin embargo, presentasus 

limitaciones, en el sentido de reconocimiento de la propie-

dad privada y de la libre empresa, aunque éstos estén someti 

dos al criterio del bien común. 

!/ El Salvador La T~erra y el Hombre,David Browning Pág.445 
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Así la Constitución Política decreta la primacía de 10 

social sobre lo ind1.vidual 'l:...1 " El interés público primará -

sobre el l.nterés privado". También" reconoce y garantiza la 

prop1.edad prlvada en función social", 11 garantiza la libertad 

econ6m~ca en lo que no se oponga al interés social ", y la -

iniciativa privada dentro de las condiciones necesarias para 

acrecentar la riqueza nac~onal y para asegurar los beneficioo 

de ésta, al mayor número de hab~tantes del país 

Mientrás tanto el cu1t~vo del algod6n se convertía en 

otro producto potencial para la exportación, y así es como -

en 1940 en el país se cu1t~varon alrededor de 14 mil manza

nas y 10 años después 27 mil manzanas, llegándose a cultivar 

en la temporada 1964-1965 la superficie de 141.149.50 manza-

31 nas.- , aliviando en cierta forma el desempleo en el área ru 

ra1 

21 Const~tuci6n Política 1950, Art. 136 y 137 

31 El Salvador,La Tierra y sus Recursos,David Browning pag.39l 
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El algodón llega a ocupar, las principales tierras de 

la zona costera, en tanto la caña de azúcar, los valles inte 

riores del país. Las áreas en las cuales se desarrolló fue -

las zonas costeras de los Departamentos de la Unión, San Mi 

guel, Usulután y La Paz. Esas áreas eran cultivadas con gra

nos básicos, principalmente maiz , frijol y ganaderfa,pero -

con la' introducción del algodón, esos cultivos fueron relega 

dos a las áreas de menos potenc~al~dad agrfcola; lo que pro

vocó'el surgimiento de las empresas agropecuar~as algodone

ras, en donde los productores de algodón incrementaron la 

clase empresar~al agropecuaria y los agricultores que resi

dfan como colonos en esas propiedades, cuya cantidad era con 

siderable, iniciaron el surgimiento de la marginalidad agrí

cola al ser desplazados. 

En el periodo comprend~do entre 1955 y 1971, la superfi 

c~e cultivada con algodón se incrementó y la caña de azúcar, 

que se había mantenido estática durante esos años, experime~ 

t6 un auge desde 1961 debido al aumento en la demanda exter

na provocada por la eliminación de la cuota correspondiente 

a Cuba de las' ~mportaclones de los Estados Unidos. 
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Con esos aumentos, las posibilidades de exportación fu~ 

ron halagadoras y la incipiente industria del azúcar recibe 

el impulso necesario para desarrollarse; lncrementándose el 

área de cultlvo mediante el desplazamiento de tierras culti-

vadas con granos báslcos los cuales emigran hacia áreas mar-

ginales. Las mejores tierras de labranza son utilizadas por 

el cultivo del algod6n y caña de azúcar a partir de esa fe-

chao 

1 

A finales de 1950, por Decreto Leglslativo del 29 de di 

ciembre, se crea el Instituto de Colonización Rural ( ICR ), 

corno instrumento de implementación de la política de benefi-

cio social, a través de la repartición de tierra. 

El tenía corno obj etlvos " Crear asentamientos y lograr -

el establecirnlento de los trabajadores rurales, en aquéllas 

regiones del territorio nacional que puedan utlllzarse con 

provecho para la explotaci6n agrícola" , " evaluaci6n del ni 

vel cultural del campesino, así corno de su bienestar social 

y material ", y It me]Orarnlento e incremento de la productivi 

dad de la tierra " 
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"Se consideró que la func1.ón del ICR era la planiB cación 

y la puesta en marcha de un programa eficiente, distribución 

y asentam1.ento de las t1.erras del Gobierno, y el estudio de 

las necesidades del campesino, para mejorar sus tierras y es 

timularlo para que cultivara los productos comerciales" 4/ 

En la década del setenta, nuevamente se trata de dar 

fuerza a la política de redistribución con beneficio al pe-

queñ~ y mediano empresario. Se crea el INSTITUTO SALVADORE

NO DE FOMENTb COOPERATIVO ( INSAFOCOOP ) y luego en 1973 el 

Banco de Fomento Agropecuar1.o. Tal política continúa con la 

creación en 1975 del Instituto Salvadoreño de Transformación 

Agraria ( ISTA ),que tendría a su cargo el cambio de la te-

nencia de la tierra. 

La Ley de Creación del ISTA, orientada entre otras ac-

ciones a estimular la consolidac1.ón de algunas propiedades -

rurales, promoviendo la creaci6n de empresas en forma de aso 

ciaciones comunitarias y campesinas, con la implementación -

de proyectos integrados así como promover la ejecución de la 

4/ El Salvador, La Tierra y el Hombre,David Bro-vming Pág.454 

J 
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Reforma Agrar~a, con el afán de iniciar un proceso de cambio 

de tenencia de la tierra. 

Con todo 10 anterior nada práctico se logró, ya que las 

soluciones propuestas no han estado a la altura de la grave

dad de los problemas. 

La Estructura de tenencia de la tierra, sigue descansan 

do en el monopolio de la tierra y en la predominancia del l~ 
I 

tifundio, ya que la Fase 1 de la Reforma Agraria ha manteni-

do las grandes propiedades y no se afectaron las mayores de 

500 has. que son la mayoria y concentran las explotaciones -

de café Tal afirmaci6n se basa en los datos del Censo Agro-

pecuario de 1971, en donde se advierte que existen 270.868 -

explotaciones con una superflcle trabajada de 1.451.894 has. 

de estas explotac~ones ex~sten aproximadamente 20.329 explo-

taciones de más de 10 has. que concentran 1.058.111 has, es 

dec~r casi el 73% y 250.539 explotac~ones de menos de 10 has. 

que acaparan apenas' 393.78 has con un promed~o de explota-

ci6n de 1.57%, es de aclarar que 1.878 explotaciones concen

tran 437.928 has. o sea el 30% del área aprovechable en el -

pais 



1.3 Período Comprendido desde 1980 hasta 

principios de 1986. 
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Ese régimen de tenencia de la tierra fundado en el com

pleJo lat1fundio-m1nifund1o, es manten1do en interés del sec 

tor agro-exportador, de tal manera que todo el apoyo guberna 

mental'ha estado orientado a los incentivos tradicionales de 

exportación. café, algodón y caña de azúcar. Sin embargo, pa 
I 

ra corregir las deficiencias apuntadas a partir de 1979,cuag 
) 

do se establece la Junta Revolucionar1a de Gobierno, se dan 

man1festaciones concretas de querer incorporar al desarrollo 

de la economía nacional al pequeño propietario, y en tal sen 

tido el 28 de abril de 1980 se emite el Decreto 207 " Ley p~ 

ra Afectación y Traspaso de Tierras Agrícolas a favor de sus 

Cultivadores Directos " 

Con el Decreto 207 que se emite el 28 de abril de 1980 

termina en El Salvador el sistema tradicional de la aparce-

ría y ArrendAmiento: 

El primordial objetivo del Decreto 207 es el traspaso -

de tierras agrícolas a favor de sus cultivadores directos 
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(arrendatarios slmples o con promesa de venta, aparceros,co~ 

pradores por venta a plazos, con reserva de dominio y otras 

personas que trabajen dlrectamente la tlerra mediante pago en 

efectivo o en especle ) como lo especifica el Articulo 1, de 

la Ley mencionada. 

Se trata de una medida que conlleva a la eliminación de 

formas de explotación indirecta en el agro ya que se otorga-
I 

rá la propiedad sobre la tierra a los que trabajan en forma 

directa, conllo que se generallza la propiedad privada en di 

cho sector. 

La ejecuci6n en principio, la re~li7.aría el Instituto -

de Transformación Agraria ( ISTA ), pero por el Decreto 539 

se transfirió tal instrumento legal a la Financiera Nacional 

de Tierras Agrícolas ( FINATA ), que fue emitido el 22 de di 

ciembre de 1980, desde ese momento dicha Instituci6n será la 

garante del proceso de explotaci6n asignándolas de conformi-
.. 

dRd con el Artículo 2 p~rrnfo 2 

" Los inmuebles o porciones expropiadas de conformidad 

a esta Ley se asignarán por medio del ISTA ( ahora FINATA) a 
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los arrendatarios, aparceros y demás personas. 5/ 

El Decreto 207 se orlenta hacia la difusión de la pro-

piedad privada, El Estado con ésto ha pretendido lograr que 

los inmuebles o parceros sean explotados en funci6n social 

( de acuerdo a la flnalldad de la Ley Báslca de la Reforma 

Agrari~) , lo cual signiflca que el que la explote reciba 

los frutos de su trabajo, es decir, que lo que persigue es 

" adoptar medldas que conduzcan a una distribución equitati

va de la riqueza nacional, incrementando al mismo tiempo, el 

producto territorial bruto " §j 

Durante la crlsis coyuntural ( del período 1979-1985 ), 

la pequeña empresa agropecuaria sigue adoleciendo de los ma

les antes señalados sin lograr perfilar a corto plazo una so 

lución viable que ayude a estas empresas a cubrir de esta si 

tuaci6n, ya que con el Decreto 207 se trata de erradicar 

2/ Boletin de Legislaci6n No 61 11 Legislaci6n aplicable al 
Proceso de Reforma Agrarla " Banco Hipotecario de El Sa!. 
vador, San Salvador, e A - la Edici6n, Junio de 1981. 
Decreto 207 - página No 49 

~/ Ibid. Decreto No. 153. Página No. 22 
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las formas precarias de la tenencia de la tierra que preva

lecian en El Salvador desde hace mucho tiempo, por medio de 

la adjudicación de los inmuebles, que no son explotados di-

rectamente por sus propietarios, a los arrendatarios simples 

o con promesa de venta, aparceros, compradores por venta a 

plazos con reserva de dominio u otras personas que las culti 
. 

ven directamente atom~zando asi, la propiedad privada en el 

Sector Agricola, luego ésto implica que por medio de la im

plementac~ón de este Decreto, se ~nst~tucional~za y consoli-
1 

da el min~fund~o, en forma más acentuada al fragmentizarse y 

miniaturizarse las extensiones de tierra, puesto que las por 

ciones as~gnadas en propiedad tendrán como máximo una exten

sión de 7 has , asi que el beneficiario del Decreto 207 es 

un minifundista que cultiva algo más de 2 manzanas. Esto co-

rr?bora, de que se genera más minifundios de los ya existen-

tes, lo cual va en contra de los intereses de la economia na 

cional, dado que de un min~fund~o d~ficilmente se podrá. ex

plotar con alta productividad diferentes cultivos para comer 

cinliznr EscncinlmcnLc pOl.que lo::, 1Il1nl[unJlo::, proJuLen prln 

cipalmente para su consumo. Por lo cual con esta medida poI! 

tica la economia nacional no logra una aportaci6n positiva a 

la soluci6n de la problemátLca rural que se trat6 de erradi-
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car y por consiguiente la pequeña empresa agropecuaria sigue 

adoleciendo de los problemas anteriores. 
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2. CONCEPTUALIZACION 

Sobre la Pequeña Empresa, no existe un concepto único pa 

ra definirla y delimitarla, ya que los distintos organismos de 

dlcados al quehacer económico, tienen diferentes conceptos y 

parámetros, tanto cualitativos corno cuantitativos 

Entre los parámetros cuantitativos se encuentran 

Número de personal ocupado 
I 

Monto de capital de trabajo 

Monto de capital propio 

Monto de los activos 

Volumen de ventas, etc 

Entre los parámetros, los que más prevalecen en nuestro 

pais para definir lo que es pequeña empresa, están los adop

tados por la diversas instituciones gubernamentales y priva-

das que se enuncian a continuación 
.. 

Fondo de Financiamiento y Garantia para la Pequeña 

Empresa ( FIGAPE ), considera como pequeña empresa 

a la que cuenta con un activo hasta ~ 300.000.00 Y 

sin limitaciones en su número de personal. 
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Federaci6n Nacional de la Pequeña Empresa Salvado

reña ( FENAPES ), define que pequeña empresa es la 

activldad productiva, dedicada a la fabricaci6n de 

articulas manufacturados, que ocupa de 3 a 19 tra

bajadores, incluídos el dueño o ejecutivo y los fa 

miliares no remunerados 

Centro Nacional de Productividad ( CENAP ), consi

dera que la definici6n de pequeña empresa, depende 
) 

de la finalidad propuesta, ya sea ésta de financia 

miento, asistencla técnica, análisis estadístico,

demográflco, laboral, etc. Para fines estadísticos 

pequeña empresa para CENAP, es aquella que cuenta 

con un número de 5 a 19 personas ocupadas. 

El Banco Central de Reserva, considera como peque-

ña empresa la que cuenta con un activo hasta 

rt 500 000" 00 

El Tercer Protocolo.nl Convenio Centroamericano de 

Incentivos Fiscales la define como : "todo esta-

blecirniento dedicado a la producción de articulas 
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terminados, semiterminados o bienes intermedios que: 

a. Provea ocupac16n a un máximo de 30 trabajadores. 

b. El valor de la maquinar La , equipo y herramientas 

no sea mayor de ~ 500.000.00 pesos centroamerica 

nos. 

c El dueño o gerente de la empresa desempeña labo

res administrativas y técnicas. 

d El proceso de producción se basa en tecnologías 

simples, utilizando herramientas manuales, maqui 

naria o equipo mecánico, pero que no depende de 

proceso o maquinarla automática, y 

e Utillce preferentemente materia prlma de origen 

nacional o de países del área Centroamericana 

Banco Nacional de Fomento Industrial ( BANAFI) defi 

ne como pequeña empresa, aquella que cuenta con ac

tivos totales hasta ~ 500 000.00 

Además de estas instituciones existe otra fuente que de 

fine a la pequeña empresa, como es 
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El Código de Comercio, el cual menciona que los 'comer

ciantes e industriales en pequeño, cuyo activo no exce

da de ~ 5.000.00 no están obligados a llevar registros 

contables, señala también que aquellos comerciantes con 

activos entre ~ 5.000 00 Y ~ 10.000.00, llevarán un re

sumen de ingresos y gastos, los que tengan activos may~ 

res de ~ 10 000 00 pueden llevar la contabilidad por si 

mismo o por medio de un pariente y de ~ 25.000.00 en a

delante, se les exige un contador 

Sin embargo, es necesario mencionar que estos criterios 

cuantitativos no bastan para definir a la pequeña empresa ya 

que además existen criterios cualitativos que la tipifican , 

los cuales son 

Dirección de la empresa, centralizada, debido a que ge

neralmente el propietario se dedica a ejercer todas las 

func~ones de la empresa, es asi como las relaciones de 

éste con sus trabajadores se da en forma directa. 

Utilización de mayor fuerza de trabajo deb~do a su esca 

so nivel de tecnif~caci6n. 

Q 
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Producc~ón , en general, orientada hac~a el mercado in

terno, debido a que su capacidad de producción es baja. 

Estructuración organizat~va de tipo fam~liar. 

Deficiente planificación, organización y control. 

Utilización de equipo obsoleto que dificulta su perma

'nencia en el mercado y su crecimiento. 

Tomando en cuenta los Jiícrentes conceptos y parámetros 

tanto cualitat~vos como cuant1tativos se puede definir la pe 

queña empresa agropecuaria como 

La Un~dad empresar1al productiva de más baja capaci

dad de producción en donde se combinará factores pr~ 

duct~vos tierra, capital, trabajo, capacidad admi

nistrat~va 

En eqtA mjqmn unjdAd CmpreqAr;Al qc poqee pOCA t;e

rra, capital y mano de obra, además posee poca capa

cidad admin1strativA y tecno16gica 
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Tradicionalmente la pequeña empresa se ha especializado 

en la producci6n de bienes de consumo interno principalmente 

granos básicos. Corno ya se ind~cará según el Censo de 1971, 

el 76% de las tierras ut~lizadas para la producci6n de granos 

básicos pertenecian a pequeñas empresas La pequeña empresa 

generalmente ubicada en tierras de mala calidad ha hecho de 

los cultivos tradicionales el rubro principal de su exp10ta-

ci6n Su escasa capacidad econ6m~ca no les ha perm~tido te-

ner acceso al créd~to,a los ~nsurnos, ni mucho menos al em-

pleo de una tecnología aprop~aGa a sus condic~ones 

La pequeña empresa, se encuentra diseminada en todo el 

pais, ocupando por 10 general áreas marginales con topogra-

fia acc~dentada y suelos poco fértiles que los obliga a ex-. 
plotar las tierras en cultivos corno los granos básicos, hor-

ta1izas, frutas, los cuales son relativamente fáciles de cul 

tivar, no necesitan condiciones c1imato16gicas muy especia--

les, y son poco exigentes de mAno de obrR contratada y de in 

sumos 

Las pequeñas empresas que están ubicadas en zonas geo-

gráficas aptas para cultivos de exportaci6n, 10 hacen en un 
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porcentaje muy baJo, ya que tiene como limitantes el tamaño 

de la explotación y el sistema de mercadeo de esos produc-

tos. 



3. POSICION DE LA PEQUE~A EMPRESA AGROPECUARIA EN EL 

DESARROLLO ECONOMICO COMO FUENTE IMPORTANTE DE TRA 

BAJO. 

3.1 Posici6n de la Pequeña Empresa frente a la Gran 

Empresa. 

47 

El Salvador se ha caracterizado desde el pasado siglo -

por tener su actividad económica en general altamente conce~ 

trada, fen6meno que se presenta a nivel económico, social y 

geográfico en forma muy notoria, generando graves problemas 

en la racionalización o asignac16n de los recursos económi-

coso 

Conviene precisar que no es correlativo "Presencia y 

exist:ncia de la Gran Empresa que concentraci6n econ6mica". 

Lo que determinará dicha correlación será el modo de propie

dad de los medios fundamentales de producción y por lo tanto 

los objetivos de lucro o de servicio nacional que caracteri

ce a dichas empresas. " La concentraci6n de la actividad eco 

nómica en manos de unas pocas empresas no constituye necesa

riamente y en todas las circunstancias un problema social,e-
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con6mico y/o po1itico. En tanto que los medios fundamentales 

de producci6n, las empresas estratégicas para el desarrollo 

nacional, estén socialmente controladas y se comporten según 

criter~os de ef~ciencia, equldad y crec~mlento naclona1, no 

existen mayores problemas o contradicciones" . 

"Este punto es importante tenerlo en mente, ya que el de 

sarro1lo econ6mico hace casi inevitable el surgimiento de 

grandes empresas o unidades productivas. De hecho el fen6me

no de las empresas grandes puede significar también ganancias 

y ventajas de carácter econ6mlco y social. Una unidad produc 

tiva de gran tamaño permite un mejor aprovechamiento de la -

tecnología y las economías de escalas, lo cual, dependiendo 

de las politLcas de precLos, puede traducirse en una mayor -

capacldad para sat~sfacer las necesidades básicas de la po

blaci6n, o en un motor para el crecim~ento y desarrollo de la 

economía nacLonal. Para que estos aspectos positivos se rnat~ 

rialicen es necesario, Sln embargo, que exista la voluntad,la 

capacldad y los lnst~umentos adecuados para que la sociedad -

en su conjunto y de manera especial las mayorias populares,pue 

den controlar los medios de produccl6n que les son necesarios 

para satisfacer las necesidades básicas y lograr el crecirnien 
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to y desRrrollo soc;tenl.ooc;" 7/ 

La tradici6n ya secular de las formas concentradas de ~ 

propl.ación del capital, de los medl.os de producción y por lo 

tanto del ingreso nacional, hacen que el fenómeno de la Con

centración Econ6mica, se traduzca en concentraci6n social,-

politl.ca e incluso geográfl.co, es decir, en un gran poder con 

centrado en pocas manos e l.ntereses minoritarios. 

En formA aparente la economía salvadoreña parecería es-

tar dominada por la Pequeña Empresa. La capacidad de decisión 

empresarial y el impacto social de estas decisiones depende -

del monto de actividad y recursos controlados por la unidad -

productiva. La capacidad de incidir y decidir que, c6mo y pa-

ra quien producir' depende del poder de importancia econ6mica 

de las empresas. 

"Las unidades productivas de tamaño grande son, a pesar 

de su reducido número, las que inciden y deciden sobre la o 

?...I Sevilla, Manuel "Visión Global sobre la Concentración 
Económica en El Salvador". Boletín de Ciencias Econ6-
micas y Sociales. Mayo/junio 1984. PagR. 175-176 
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rientaci6n de la economía nacional 11. 

"El peso y carácter determinante de las empresas de tama 

ño grande se puede desprender del hecho que cerca del 45.0 % 

de la producci6n nacional es generada por este tipo de unida 

" ~/ des . 

"En 10 que respecta a las Micro y Pequeñas Empresas suce 

de qúe presentan un marcado contraste en el control de las 
¡ 

variables económicas comparado con Grandes Empresas" 

"Las micro y Pequeñas Empresas constituyen el 98.3% del 

total de las empresas del país y muy contradictoriamente s6 

lo generan el 30.2% de la producción nacional, aunque absor-

ben a más del 50% del total de personas empleadas y se apro

plan únlcamente del 23.5/0 del excedente nacional" 2/ 

La Pequeña y Micro Empresa constituyendo el grueso del 

8/ La Pequeña Empresa Manufacturera en la Economía Salvado
reña, Pags. 8-9 - Trabajo de Investigación, Facultad de 
Ciencias Econ6micdb. U.C.A. 

9/ Ibid págs. 8-9 
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Sector Empresarlal SalvadoIeño, tlene una escasa particlpaclón relaLlva 

en los diferentes rubros de la economía de El Sa1vador,exceE 

to en el rubro " empleo " lo que les da un importante papel 

social en el contexto nacional, convirtléndose a su vez en 

una base sobre la cual las otras empresas logran mantener e

sa situaci6n privilegiada que les caracteriza, ya que las em 

presas Micro, al generar empleo, facilitan la distribuci6n -

de los ingresos, los cuales principalmente, se destinan a am 

pliar<el mercado de las empresas estratégicas referidas. 

En El Salvador se padece "una concentraci6n general a ni 

vel econ6mico y a nivel geográfico en San Salvador, La Liber 

tad y Santa 'Ana, por lógica, esta concentración masiva de em 

presas industriales implica a su vez la de otras variables ta

les como Valor Agregado, Personal Ocupado, Personal Desocupa 

do, Remuneraciones Pagadas a los Trabajadores y actividad c~ 

mrcial, Inversi6n Pública, etc. que a su vez incide en térmi 

nos generales, en la esfera social o en el nivel social, ge-

nerando la llamada concentrac16n a nivel social " 

"Todo lo anterior se refleja en deficiencias en los ser

vicios como acueductos y alcantarillados, transporte, vivien 
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da, comunicaciones , salud, educaci6n, etc " 

Es necesario"hacer notar que la distribuci6n del ingre-

so no ha cambiado en los últimos 30 años. Asf se tiene que -

490.000 familias constituidas por 2.5 millones de habitantes 

con ingresos menores a los ~ 300.00 por mes, percibían un ig 

greso'acurnulado equivalente al 28.7% del ingreso naciona1.En 

el otro extremo el 6.2% de las familias, 48.711 familias,for 
I 

mado por 240.000 habitantes con ingresos mayores a los 

rt 1.000.00,lpor mes percibfan un ingreso acumulado del 28.3%" 

"En medio de estos extremos de concentraci6n se encuen-

tran 421.049 familias ( 31% ) formadas por 1.2 millones de 

habitantes con ingresos mensuales pormedio entre rt 300.00 y 

~ 1.000.00 que percibián un ingreso acumulado del 43 % del -

ingreso nacional " 

"Las desigualdades en la distribuci6n del ingreso son 

verdaderamente impresionantes· el 97% que constituyen la 

llamada pequeña empresa, perciben únicamente el 12.8% de los 

ingresos totales de su clase." 
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" Los capitalistas de tamaño mediano representaban el 1.8% 

del total y se apropiaban del 24.3% del ingreso correspondien 

te al cap1tal. El ingreso promedio de los capitalistas ubica

dos en este estrato era superior a los ~ 2.0 millones" 10/ 

"Los grandes empresarios salvadoreños, sumaban 116 y re

presentaban menos del 1% del total de propietarios de medios 

de producc16n y se apropiaron del 62.8% del ingreso de su cla 
I 

se. ~os ingresos promedios de los grandes capitalistas exce

d1eron los ~ 20.0 millones en 1979. Según datos est1mados, el 

gran capital, por s1 s610, se apropi6 del 35% del ingreso na-

cional en 1981; los ingresos per-cápita de los grandes empre-

sarios superan en más de 1.000 veces el ingreso de los peque-

ños empresarios y superan en más de 6.700 veces el ingreso 

promed10 de la clase trabaj adora" 11/ 

10/ La Pequeña Empresa Manufacturera en la Economía Salvado
reña Pags. 8-9 - Trabajo de Investigaci6n, Facultad de -
Ciencias Econ6micas U.C A 

!l./ Sevilla , Ismael" Visi6n Global sobre la Concentraci6n 
Econ6mica en El Salvador. Boletín de Ciencias Econ6micas 
y Soéia1es. Mayo/Junio 1984. pags. 175- 176 



54 

3.2 Situación de la Pequeña Empresa Agropecuaria 

Salvadoreña. 

A Pesar de la situación econ6mica que afronta El Salva

dor, la Pequeña Empresa Ag~opecuaria se mantiene activa, ac

tualmente constituye el pr~ncipal soporte de la economfa,aun 
, 

cuando corre tremendos riesgos debido a la situaci6n de gue-

rra que se vive y además por la falta de un apoyo concreto -

de parte de las instituciones financieras y de fomento, al 

no contar con leyes, reglamentos o medidas que la estimulen. 

La Pequeña Empresa Agropecuaria tiene gran capacidad de 

sobrevivencia en un ambiente poco favorable como el que se -

vive actualmente y desempeña un papel muy importante en la -

búsqueda de la recuperación económica nacional y aún más, de 

sempeñará un papel muy dec1sivo al contar con el apoyo nece-

sario para su pleno desarrollo, por 10 que se hace necesario 

su fortalecimiento, aprovechando las ventajas que tiene den

tro del esquema actual y haciendo propicio un desarrollo eco 

nómico y social equilibrado, en beneficio de los sectores mi 

noritarios. 
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3.3 Importancia dentro del Sector 

La Pequeña Empresa Agropecuaria tiene un papel importan 

te en el desarrollo económico, ha sido una de las más efica

ces herramientas para lograr por una parte, atenuar significa 

tivamente los principales problemas relativos a la pobreza,el 

desempleo y la desigualdad, y por otra parte coadyuvar a la -

expansión de la economia. 

La presencia de la pequeña empresa agropecuaria se hace 

sentir en casi todas las economias y constituye un pilar de 

las economias de los paises en vias de desarrollo. 

Este sector de la Economia Nacional, tiene las siguien

te~ ventajas . 

a) Es una escuela para la adquisici6n de habilidades ad 

ministrativas, 10 mismo que es centro de adiestramien 

to de técnicos y operarios 

b) Absorbe la mano de obra no calificada o marginalmen

te callficada, contribuyendo asi a aminorar el desem 

pleo existente 
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c) Al utilizar procesos intensivos de Mano de Obra, ob

tienen una alta productlvldad de capital, 10 que im

pllca que se genere más valor agregado, constituyen

do además un med10 para mejorar la distribución del 

ingreso. 

d) Al generar empleo en áreas alejadas de los mayores -

centros industriales, la pequeña empresa agropecua-

ria mengua el éxodo de la población hacla las áreas 

metropolltanas 

e) A través de la sub-contratación, surte de productos 

a empresas mayores, productos que éstas últimas no 

pueden producir, debido a que 

- El costo es mayor, dado que no pueden producir eco 

n6micamente pequeñas cantidades. 

f) Como demandante de materias primas nacionales en un 

r,ranporcentaje, la Pequeña Empresa Agropecuaria es -

importante ya que ahorra al país divisas Al demandar 

materias primas de otras Empresas Nacionales, se ge

nera un efecto multiplicador, ya que la empresa 
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proveedora puede demandar de otras empresas nacionales, 

productos por los cuales también se estaria ahorrando -
• 

divisas y generando empleo. 

3.4 Incidencia en los Aspectos Sociales 

. 
Las condiciones prevalecientes en los paises en desarro-

llo son diferentes a las existentes en los paises altamente -

1ndustr1a1izados; en la mayoria de los paises en desarrol10,-
J 

el capital es escaso y la mano de obra abundante, ésto impli-

ca que la mano de obra es barata y el capital caro. 

Los procesos intensivos en mano de obra tienen una alta 

productividad de capital. Por cada unidad de capital inverti

~o, hay más valor agregado que al emplear técnicas intensivas 

en capltal. 

Los procesos intensivos en mano de obra requieren más re 

curso humano por unidad dc producción, y por lo tanto genera 

más empelo. La mayor ocupación favorece la mejor distribución 

del 1ngreso y por consiguiente amplia el mercado. 



o 
58 

La pequeña empresa contribuye con la solución d~l pro

blema de desempleo, pués ésta representa para los grupos me 

nos favorecidos . 

- Promoci6n en áreas rurales evitando concentración. La 

pequeña empresa agropecuaria cuando se encuentran ubi 

cadas en diferentes zonas, minimizan el flujo migrat~ 

rio y sirven para adlestrar a la fuerza laboral inex

perta, en la disciplina, rigor y exigencia de las 

grandes empresas 

3.5 Incidencia en los Aspectos Económicos 

- Influencia en la Balanza de Pagos 

La Pequeña Empresa Agropecuaria contribuye a la gene

ración de divisas y al ahorro de éstas, debido a que 

algunos productos de exportaci6n que no son cubiertos 

por las grandes empresas y con los cuales puede compe 

tir en los mercados internacionales, los atiende la -

pequeña empresa agropecuaria. Además, utiliza para sus 

procesos, materias primas de origen nacional, en un 

significativo porcentaje, contribuyendo de esta mane

ra al ahorro de divisas 
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- Efecto Anti-Inflacionario dentro de la Econom1a 

Contribuye a contrarrestar la inflación, debido a las 

ventajas que tiene por su tamaño, localizaci6n y al 

uso intensivo de mano de obra. 

La pequeña empresa agropecuaria cuanta con el factor 

humano necesario disponible a corto plazo al utilizar 

mano de obra no calificada. 

'\ 



4. LA REFORMA AGRARIA EN EL SALVADOR ( DECRETO 207 ) 

Y SUS REPERCUSIONES SOCIO-ECONOMICAS EN ESPECIAL 

SOBRE LA PEQUENA EMPRESA AGROPECUARIA 
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El desarrollo del capitalismo en la agricultura sa1vad~ 

reña no se dá de una manera uniforme; sino que origina dos -

sectores agrícolas; uno que produce para la exportaci6n, go-

za de privilegio, genera mayor producci6n agrícola, que for-

e ', d 1 1 ma ~ sector pre ominantemente capita ista, e otro represeg 

do por numer6sos campesinos pobres y su producci6n es orien

tada al autoconsumo, Lntegrado por la mayor parte de la po

blaci6n campesina (pequeños propJ.etarios,aparceros,arrendatarios s~ 

p1es o con promesa de venta,compradores por venta a pl~os con reserva 

de dominio y otras que trabajan la tierra directamente media~ 

te pago en efectivo o en especie; o que trabaja eventua1men-

te en la corta o en épocas de cosecha ), que constituye el -

sector no capitalista. 

Dentro de la estructura social se da la conso1idaci6n -

de dos clases sociales fundamentales: Primero, el propieta-

rio y segundo, el no propleLario ue los nledios de producci6n. 

'\ 
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Constituyendo el campesino una clase social que no es -

del todo pequeño burgués, ni proletario, el cual permite el 

desarrollo del capitalismo en la agricultura. De ahí que ju~ 

to con el campesino la burguesía es la encargada de asegurar 

la reproducci6n del capital, las relaciones sociales y po1f-

ticas que permitan la existencia del sistema capitalista. 

obligado por ello a controlar el proceso de acumulación. 

'El campesino a su vez sufre un proceso de descampeniza-

ci6n. Es decir, el nacimiento previo de un proletario agrico 

la arrancado con mayor o menos violencia de la tierral~/, im 

plicando ello la sustituci6n de pago en trabajo u otras for

mas precapit'alistas por el sistema de salarios,conllevando -

a la proletarizaci6n del campesinado; o sea proletarios que 

complementan sus ingresos con la agricultura; subsistiendo -

un poderoso sector capitalista en medio de un mar de campesi 

nos semiproletarizados o pauperizados y jornaleros sin tie

rra. Todo esto es producto de la relaci6n de la estructura -

capitalista. 

La conformación de esta estructura agraria incide den-

tro de las relaciones sociales de producci6n, que condiciona 

11/ Bartra, Roger 
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el poder econ6mico, politico y social. 

Mediante el decreto 207 se inicia los cambios de formas 

de explotación indirectas en el sector agropecuario, garanti 

zando el derecho de propiedad de la tierra para los benefi-

ciarios que la trabajan. 

Para la transferencia del dominio de los bienes adquiri 

dos por el beneficiario, FINATA 10 realizará a través de un 
J 

acta de adjudicación que le permitirá explotar la parcela y 

la obtención por medio del sistema financiero de créditos a 

la producción. 

Esta 'medida se cree que constribuirá a establecer y man 

te?er un clima politico estable, definido y con respaldo de 

las principales fuerzas políticas y sociales ( obreros, cam

pesinos, pequeño, mediano y grande empresario agrícolas, co-

mercia1es, etc.), permitiendo un crecimiento económico acele 
I •• 

rado en el Sector Agrícola, incidiendo en la ampliación de 

un mercado interno necesario para darle un mayor empuje y de 

sarrollo a los demás sectores de la economia, dado que dicho 

sector agr1cola constituye la base econ6mica del país. 

~ , 
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4.1 Datos de Expropiaci6n 

a. Las tierras afectadas por el Decreto 207 son : 

- Tierras trabajadas en arrendamiento con promesa de 

venta. 

- Tierras trabajadas en arrendamiento simple 

• 

b. Trabajos en Arrendamiento Simple 

El promedio de la superficie entre el número de ese -

mism6 tamaño resulta en 0.97 hectáreas por explota

ción, este bajo promedio obedece a que tiene mayor -

peso las explotaciones menores al tamaño medio y sub 

raya la existencia de una atomizaci6n de la tierra -

caracter1stico del minifundio. 

Más del 80% del arrendamiento de dichas tierras se 11e-

va a cabo en áreas menores de 2 hectáreas. En base a reportes 

presentados se permite entrever que " en una municipalidad -

rural de Cha1atenango el promedio de las tierras arrendadas 

era de más o menos 1 manzana ( 0.7 ) " 13/ 

13/ Simón, Lawrence; J.C. Stephens, Jr. Adn Martin Diskin 
" El. Salvador Land Reform 1980-1981 Impact Audit, with 
1982 Sup1ement".Oxfam America, Inc. 1982. Página 19 

"1. ' 
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Otro estudio hecho al respecto encontr6 que " en la re

gi6n oriental ( San Miguel, La Uni6n , Morazán y Usulután ) 

62% de las parcelas arrendadas eran de 1/4 a 1 hectárea" 14/ 

Lo que reafirma que ese patr6n general de parcelas a-

rrendadas de 1 hectárea o menos es extremadamente generaliz~ 
• 

do en todo el país; sin olvidar que esencialmente, el arren-

damiento ocurre e~ tierras de baja calidad, por 10 que no es 
I 

considerada apta para el cultivo de los productos de export~ 
I 

ci6n, localizándose en terrenos empinados y altamente propeg 

sos a la erosión. 

La práctica del arrendamiento se incrementa significati 

vamente en los años de 1961 y 1971, al mismo tiempo que el -

n~ero, de parcelas d~ una extensi6n menor de " 1 hectárea -

aumentó de 107.000 a 132.000 " lo que indica una mayor frag

mentaci6n y miniaturizaci6n de las parcelas. En 1977 el 50% 

de todas las parcelas menores de 2 hectáreas " 15/ eran arren 

dadas. 

14, 15 / Ibid página No. 19 

"\ ' 
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Es de vital importancia reconocer que a pesar de su ta

maño pequeño, el significado de estas parcelas dentro del 

sector agr1co1a es importante, a causa de que " más del 50% 

de ma1z, frijol y maicillo" 16/ son cultivados en esas ex

tensiones de tierra; constituyendo un fuerte proveedor de la 

canasta de aprovisionamiento de El Salvador; pero al anali

zarlas en forma individual éstas no son capaces de proveer -

subsistencia a los arrendatarios, debido a que las familias 
I 

que las trabajan no pueden obtener los ingresos necesarios -
1 

para obtener mejores condiciones de vida; generándose múlti-

ples necesidades que los obligan a emplearse como jornaleros 

en las épocas de recolecci6n de las cosechas ( café, a1god6n 

y azúcar) para poder subsistir él y su familia; e impulsan-
',' 

do a que un porcentaje alto de pequeños propietarios pobres 

se vean ob1~gados a arrendar parcelas adicionales mientras -

ellos también buscan otros salarios o ingresos. 

El Decreto 207 como 10 afirmaba un miembro de la Junta .. 
Revolucionaria de Gobierno, se proponia convertir de inmedia 

to 150 mil familias que viven en el campo en pequeños propi~ 

16/ Ibid. Página No 19 

"\ 
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tarios, con el prop6s~to de continuar la revoluci6n pacifica 

ya iniciada en favor de los sectores mayoritarios del pueblo, 

fundamentada en un nuevo concepto de convivencia social basa 

do en el respeto de la dignidad del hombre. 

Pasemos a analizar la perspectiva que ofrece el proble-

ma del minifundio : 

NUMERO 

61,257 

71,207 
, 
, 

59,063 . 
25,357 

. , 
216,884 

Fuente 

, 

C U A D ROl 

MINIFUNDIOS 

TAMA1\tO EN MZS. 

De 0.00 a 0.70 

De 0.72 a 1.42 

De 1.43 a 2.85 

De 2.86 a 4.28 

ECA Junio 1981. Página 472 .. 

SUPERFICIE EN MZS 

26,347.89 

74,162.23 

115,885.48 

87,580.49 , 

303 2 976.09 

-

216,884 mínimas propiedades que miden entre O y 4.28 manzanas 

de extensión que representan una superficie de 303,976 manza 

nas constituyen el problema del minifundio. 

"\ ' 



67 

Las pequeñas propiedades rurales son 42,819 en las cua

les se explota una superficie de 440,705.16 manzanas de tie-

rra. 

C U A D R O 2 
P~QUENAS PROPIEDADES 

NUMERO TAMA'ftO EN MZS SUPERFICIE EN MZS. 

9,905 4029 a 5 71 49,136.66 

8,152 5.72 a 7 14 52,020.83 

15,598 7.15 a 14 29 157,974.00 

9,164 14.30 a 28 59 181,573 67 

L~2,819 440,705.16 

Fuente . Datos Censo de 1971 Ibid. Página 472 

L~s explotaciones medianas son 9.924, con una extensi6n de -

528,555 manzanas. 

C U A D R O 3 
MEDIANAS PROPIEDADES 

NUMERO , TAMANO EN MZS. SUPERFICIE EN MZS. 

6,986 28.60 a 71 49 308,100.79 

2 238 7l. 50 a 142.99 220,454.66 

, 9.224 528,555 . 45 

Fuente Datos Censo de 1971 Ibid. Páeina No. 473 
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El Decreto 207 al afectar a la pequeña y mediana exp10-

taci6n agropecuaria está ampliando la base minifundia, el 

problema minifundista del país, ya que al desmembrar parcelas 

de 0.25 a 2 manzanas de una propiedad de 5 6 20, etc. lo que 

realiza en concreto es minifundizaci6n de la propiedad. 

C U A D R O 4 

NUMERO DE FAMILIAS POR REGION, SEGUN EXTENSION 
DE LAS PARCELAS 

ESTRATOS 
EXTENSION EN TOTAL 1 11 111 
l-IANZANAS 

1 Menos de 0.5 2,677 930 748 390 

11 De 0.5 a O 9 1.707 992 440 65 

111 De 1 O a 1. 9 11 648 4,309 2,684 1,820 

IV De 2.0 a 2.9 5,349 2,945 836 455 

V De 3 O a 4.9 5,131 2,635 1,056 390 

VI Más de 4 9 2,753 1,364 440 130 .. 
roTAL F.AmLIAS 29,265 13,175 6,204 3,250 

SUPERFICIE 1DTAL EN 
MANZANAS 69,854 36,018.9 13,290.2 5,070 

SUPERFICIE PROMEDIO POR 
FMITLIA ( IfANZANAS ) 2.4 2 7 2.1 1.6 

IV 

609 

210· 

2,835 

1,113 

1,050 

819 

6,636 

15,474.9 

2.3 

Fuente . PERA. Obtenido de Perfil de Beneficiarios del De
creto 207, Página 14 Cuadro No 13 
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El mayor número de adjudicaciones, se realiz6 en parce

las cuya extensi6n oscilan entre 1.0 y 1.9 manzanas, consti

tuyéndose el 40% del total de las familias beneficiadas con 

este tamaño de parcela. Las parcelas adjudicadas de 2 a 2.9 

mzs. y 3 a 4.9 manzanas benefician al 18% del total para ca-

da estrato. 

Asimismo, en la regi6n l se concentra tanto el número -

de familias beneficiadas de 13, 175 corr.o también la extEmsi6n adj~ 

dicada de 3G.018.9 mzs., equivalente al 45"l0 y 52% del total, res

pectivamente; resultando en 2.7 mzs el mayor promedio por 

parcela familiar en dicha re~i6n con respecto a las otras. 

El 33% de las familias se les adjudic6 parcelas de 1 a 

1.9 mzs., las de 2 a 2.9 rnzs. fue para el 22% y las de 3 a -

4.9 mzs. alcanzaron el 20%; agrupando el 75% de la~ familias 

beneficiadas para la regi6n l. 

Continúan en su orden de beneficiarios y superficie ad

j udicada, las regioñes IV, 11 Y III que representan el 23%, -

21%, 11% y el 22%, 19% y 7%, respectivamente; el promedio de 

extensi6n de las parcelas oscila entre 1.6 y 2.3 Mzs por fa

milia. 
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Aspecto rel€vante de la estratificaci6n del cuadro 4 es 

de que sólo el 27% del total de las familias beneficiadas 

con "parcelas de 3.0 a 4.9 mzs y más de 4.9 mzs. pueden tener 

mayores posibilidades de acceso al crédlto en el sistema ban 

cario, dado el tamaño de la extensi6n que permite ofrecer ga 

rantia y factibilldad de recuperar el crédito El Banco de -

Fomento Agropecuarlo opt6 priorltariamente financiar a fami-

1ias asociadas en grupos, relegando a aquellos beneficiarios 

con parcelas de menor extensi6n y que desean trabajar indivi 

dualmente. 

Para los beneficiados con parcelas menores de 3 mzs., -
¡ 

las condiciones de c6mo producir son cada vez más desfavora-

bIes, llegando a niveles de subsistencia. 

En este sentldo, al benefic~ario del Decreto 207 se le 

dificulta superar la etapa de minifund~sta a pequeño empres~ 

rlO agropecuarlo, recurriendo en última instancia a las for-

mas tradicionales de f~nanciam~cnto en las manos de los prc~ 

tam~stas usureros. 



CUADRO 4A 

FUENTE FINANCIAMIENTO POR T}U~O DE PARCELA 

ANTES DEL ~ECRETO 207- DESPUES DEL DECRETO 207 I 
PARCELA PARCElA PROMEDIO PARCELA PARCELA PROMEDIO RECURSOS + DE 1 + DE 1 1 MZ. MZ. 1 Hz. MZ. 

Fondos Propios 75 % 54 % 57 % 63 % 41 % 45 % 

Bancos 12 % 24 % 22 % 25 % 39 % 36 % 

Prestamistas 4 % 4 % 4 % 5 % 2 % 3 % 

Fam~lI.ar 1 % 1 % 1 % - 1 % 1 % 

Otros 1 % 2 % 1 % 1 CTI 
lo 2 % 2 % 

Sin ~nformaci6n 7 % 15 % 14 % 6 % 15 % 14 % 
I 

T O TAL 100 % 100 % 100 % I 100 % 100 % 100 % 

FUENTE PERA /OSPA. 11 Perfil de Beneficiarios del Decreto 207 rr Cuadro No. 32 Pág. 37 

-.....1 
1-" 
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4.2 Financiamiento. 

Según el cuadro 4-A la principal fuente de financiamien 

to utilizada por los beneficiarios del Decreto 207 antes de 

la emisión, era la de fondos propios siguiéndole en importan 

cia la ayuda bancaria y en tercer lugar la de prestamistas ; 

estas formas eran predominantes, principalmente en los posee 

dores de parcelas menores de 1 manzana que presenta el 75%, 

12% Y 14% respectivamente. Pero la ayuda prestada por las 
1 

instituciones financieras era mayor de 1 manzana ( 24% ) 

Posterior a la emisión del Decreto 207" agosto de 

1982 ,,1!.1 el uso de fondos propios continúa siendo la forma 

primordial de fuente de financiamiento tanto en parcelas me-

nares como mayores de 1 manzanas ( 63% y 41% ) pero se deno

ta un incremento por parte de las instituciones financieras 

en las parcelas mayores de 1 manzana, 39%, con respecto al 

24% anterior, asimismo las parcelas menores de 1 manzanas ex 

perlrnentaron una s~bita a1zn en cuanto a recurr\r a esa 

fuente de financlamlento ( 25% ), beneficiando dichas entida 

1~/ PEP~ /OSPA Op. Cit, Páginas 37, 38 
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des un 36% del total, anteriormente s610 se favorecian al 22%. 

No obstante, el aumento del crédito a los beneficiarios 

en el sistema bancario, el Banco de Fomento Agropecuario fi-

nanci6 al 95%, principalmente a las familias asociadas en 

8rupo~ Esta situaci6n permite entrever que los beneficiarios 

del 207 que tienen parcelas menores de 3 manzanas de exten

si6n no son sUjetos de crédito ( a causa de su poca exten-

si6n 

Demostrándose asi que el minifundista beneficiario del 

Decreto 207 deb~do a 10 pequeño de la parcela no es sujeto -

de crédito, y únicamente logrará proveerse de un medio ade-

cuado de financiamiento en asociaci6n con otros grupos fami

liares en iguales condiciones, de otra manera no s610 logra-

rá mejorar la calidad de su parcela sino que a su vez la pro 

ducci6n que obtenga será de baja calidad e insuficiente para 

mantener los niveles de subsistenc~a de él y su familia. 

18/ Proyecto de Organizaci6n de Productos Individuales Be
neficiarios del Decreto 207 en Asociaciones Cooperati
vas, Dic. 1982 Página 11. 
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4 3 Asistencia Técnica 

En cuanto a la asistencia técnica de 29,265 que han si

do beneficiados por el Decreto, 25,309 o sea el 86%, no reci 

ben asistencia técnica o no dan informe sobre la calidad de 

asistencia técnica que rec1ben. S610 3,956, o sea el 14%, 

cuenta con este medio y es el Banco de Fomento Agropecuario, 

1 1 8 4a, d d . h . 19 / . e que provee e k e 1C a aS1stenc1a, -- en contrapos1-

c16n a los de las cooperat1vas del ISTA, a cuales el MAG se 

encarga pr~nc1palmente de proveerles d1cha asistencia técni-

ca 
CUADRO 5 

ASISTENCIA TECNICA A LOS BENEFICIARIOS DEL DECRETO 207 

'FUENTES DE ASISTENCIA EENEFICIARIOS PORCENTAJE 

No reciben o no informan 25,309 86% 

H. A G 377 2a, 
lo 

B F. A. 3,346 11% 

Otros 233 1% 
-. 

FUENTE PERA I OSPA "Perfil de Beneficiarios Decreto 207" 
Cuadro 34, página 39. 

~/ PERA ¡OSPA Op. Cit. Página 39 
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Lo anterior permite entrever que " s6lo el 13% report6 

haber reclbido asistencia técnica. De éstos la mayoria la r~ 

clbi6 del Banco de Fomento Agropecuario. Esto claramente pr~ 

senta un reto mayor a los proveedores de este ingrediente p~ 

ra obtener éxito en la agricultura¿~/ Debido a que si se qui~ 

re lograr alguna eficiencla en proveer asistencia técnica a 

más de 50 000 beneflciarios del Decreto 207 " seguramente se 

tendrá que hacer en grupos, ya que ello podrfa ser un vehfcu 

lo l para promover la diverb~ficac~6n de cultivos, conservaci6n 

de suelos, lmayor inversi6n en lrrigaci6n, preparaci6n de te-

21/ rrenos . -

De ahí que la factibilidad de asistencia por parte del 

productor individual del Decreto 207 se le hace más viable en 

grupo, en consonancia con la ayuda crediticia Por tanto, el 

Decreto 207 demuestra la falta de conocimiento de las necesi 

dades crediticias y técnicas del afectado , las cuales han -

venido a esclarecerse a casi 3 años de su funcionamiento. 

20/ 21/. Checci and Company Op Cit Página 157 
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CUADRO 6 

CARACTERISTICAS SOCIO-ECONOMICAS DE LOS BENEFICIARIOS 

HOGARES QUE DEPENDEN DE LA AGRICULTURA 

Beneficiarl.os Potenciales Atendl.dos 25,130 

Beneficiarios Parcialmente Atendidos 934 . 
Beneficiarl.os no Atendidos 90,685 

Agricultores Propietarios 
r 

59,213 

Otros no suj etos 63,404 
1 

TOTAL 239,366 

FUENTE PERA /OSPA. " Beneficiarios Potenciales del Decre
to 207 " (-Cuadro No. 1 ) Página 5 

Los beneficiarios del Decreto 207 cultivan en su mayoría 

en forma individual, con poca o ninguna asistencia técnica, 

malas cosechas y con dificultad en la obtención de créditos, 

generando todo ésto bajos ingresos, que incl.den sus condicio 

nes de vida Es decir, que viven en condiciones paupérrimas, 

percibiendo los usufructos de sus minifundios , lo que es in-

sufl.cl.ente para su subsistencl.a, como se puede observar en 

los cuadros de la estructura productiva, teniendo que comple-

mentarlo con otras actividades fuera de sus parcelas como 10 
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son las artesanías y la venta de su fuerza de trabajo en con 

cepto de Jornaleros, implicando ésto que a pesar de que estos 

benefic~ar~os se han amparado baJo este Decreto y que tienen 

que trabajar la tierra con su grupo fami1~ar, no se menciona 

la abol~ci6n del régimen de compra-venta de la fuerza de tra 

b~o 

Estos beneficiarios se dedican básicamente al cultivo -

de granos bás~cos, util~zando por lo general a los intermedia 

rios como canales de comercia1~zaci6n de sus usufructos y 

perc~b~endo la mayoria de las veces precios menores de los -

que obtendrían si 10 colocaran directamente en el mercado. 

Los pequeños productores agricolas que cultivan 3 6 más man 

zanas, producen básicamente para el mercado, por lo tanto,és 

to no implica que se incremente el mercado ~nterno. 

Además, este minifundista beneficiario, a causa de 10 ~ 

pequeño de su porción de t~erra ( menos de 3 manzanas ) no -

son sujetos de créditos individualmente, dado que a los bancos 

le resultaria dificil recuperar los montos de su inversi6n -

traducidos en préstamos a ellos, siendo la única manera de 

lograr un med~o adecuado de financiamiento, integrándose a -
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una asociación con otros grupos familiares que se encuentren 

en iguales condiciones y de esa manera poder soportar las 

condic~ones adversas que el medio rural genera. Asimismo,con 

esta asociac~ón con grupos fam~liares, se les haría más via

ble recibir la adecuada as~stenc~a técnica, puesto que en su 

mayoría estos productores ~nd~viduales carecen de asistencia 

técn~ca. 

De todo esto, se desprende que los beneficiarios de la 
I 

Fase 111 se encuentran entre los elementos menos favorecidos 

dentro de la conformaci6n econ6mico-social salvadoreña, im-

p1icando que antes de haber puesto en marcha el proyecto, era 

condici6n necesaria tener conoc~m~ento de su modus vivendus, 

pues dicho estudio serviría para implementar las medidas a -

seguir. 

El Decreo 207, ha presentado una serie de deficiencias 

que reafirman la falta de estud~os y análisis previos por -

parte del gobierno, al implementar una medida importada que 

carecía de los requerimientos básicos, como la imp1ementa--

ción de una administración eficiente para alcanzar los obje 

tivos plasmados dentro de dicho programa, por lo cual los -
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frutos no han s~do los deseados. 

Sus consecuenc~as pr~mar~as en consonancia con su fina

lidad ( instrumento de pac~f~cac~6n social ) son . un t~tal 

desconocimiento de las características socio-econ6micas de -

la poblaci6n rural que se pretende beneficiar, lo cual inci

de en"una falta de mecanismos técnicos y crediticios capaces 

de hacer viable el programa para elevar el nivel de los arren 

datarios amparados baJo este Decreto 

Lo mencionado anterl0rmente da pauta para entender que 

el Decreto 207 antes de ser econ6mico, ha sido una medida po 

lítica, lo Gual no ha contado con los medios e instituciones 

necesarias para lograr el beneficio popular. 

El objetivo del Decreto 207 es erradicar las formas pr~ 

capitalistas de la tenencia de la tierra, transformando a 

los arrendatarios en propietarios agrícolas al adjudicárseles 

la porci6n de tierra Pero el papel del pequeño productor,si 

bien se ha visto modificado, dado que ya no es un asalariado 

sometido al capital, siempre sigue produciendo en una forma

ci6n social dominada por el modo de producci6n capitalista. 
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Por tanto, se ve sometido por los mecanismos del mercado a la 

dominación del capital, extrayéndoles sobre trabajo en virtud 

de los mecanismos de los precios " debido a que el precio úni 

co que se impondrá en el mercado será el del productor que 

trabaja en las peores condiciones y para cuya producción exi~ 

te una demanda solvente" ?l:../ por que " cada vez que cultive 
. 

una tierra de todos los productos que se encuentren en las me 

jores condiciones naturales obtendrán un plus beneficio, es -

decir una renta que sobrepasa el costo de producción y el be

nef ic io medio " 23/ 

Con el Decreto 207, se crea una capa relatlvamente 

amplia de pequeños y medianos productores, lo que es consecuen 

cia directa de la ad]udicaclón de las tierras. Por lo tanto el 

grado de fuerzas sociales que tiene la burguesía cuyo objeto -

de relación directa es la tlerra, es un sistema de correlacio-

nes de fuerza determinada, debido a que la clase social burgue 

sa dentro del bloque en el poder lleva a transformar a los an-

22/ Gutelman, Michel. " Estructura y Reformas Agrarias" 
Editorlal Fontamara, Entenza, 116 3; 3a Barcelona 
15, 1978 Página 96 

23/ Gutelman, Michel, Ibid. Página 98 

----------------------------------------------
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tiguos propietarios, integrándolos en otra fracci6n del capita 

lismo considerado priorltario. De ahí que no se vea eliminado 

dentro del bloque de clases dominantes sino que participa en 

forma más activa dentro de la clase capitalista en el seno 

del bloque de clases en el poder, reflejándose la debilidad -

política de agricultores en pequeño. Esto incide en que se a

gudicen las presiones sociales y políticas de la gran masa de 

cam?esinos sin tierra y minifundistas, los cuales encontrarán 

en el co1ch6n de 11 pequeños propietarios ", cuya importancia 

sociopolitica radica no tanto en lo que hacen , sino por lo 

que dejan o impiden hacer a otros grupos sociales 

Al acrecentarse la cantidad de pequeñas empresas agrope

cuarias por medio de la Reforma Agraria ( Decreto 207), no te 

ulendo estas empresas el financlamiento, la asistencia técni

ca ni un mejoramiento por lo tanto socio-econ6mico se deduce 

que la situación actual de estas empresas sigue siendo igual 

o talvez tienda a empeorar ya que el número de personas per

teneClentes a la pequeña empresa aeropecuaria se ha incremen

tado 
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CAPITULO 111 

LIMITANTES E INFLUENCIA DE LA 

PEQUENA EMPRESA AGROPECUARIA 

EN EL DESARROLLO ECONOMICO 

1 ANALISIS HISTORICO 

, En la medida que se ha venido hablando del 11 desarrollo 

en El Sa1vadCDr 11, a partir de 1950 más o menos se ha venido 

teorlzando y legislando para la más grande empresa, para la 

inversión y la empresa extranjera que trae la tecnología y -

los avances administrativos probados fuera. Como desarrollo 

industrial significa no sólo producir más, sino producir ba 

jo formas nuevas, más sofisticadas, con escalas de producci6n 

mayor, con equipos importados, con patentes e intructivos ad 

quiridos y a veces también los técnicos, entonces la atenci6n 

de profesionales, empresarios, universitarios y también fun

cionarios del propio Gobierno se centraba en impulsar las mo 

dernas ( grandes empresas agropecuarias ) quizás a eso se re 

ducia el concepto de 11 empresas ". Se había puesto la confian 

za en que' ese estilo de empresa, bajo una" política de sus-

83 
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tituci6n de importacl.ones " l.ria solucionando el problema de 

nuestra dependencia de importaciones, el problema del desem

pleo, el problema de adquirir tecnología propia, de producir 

nosotros mismos y poder entrar en otros mercados y que por -

añadidura seria un instrumento de aprendizaje nacional y de 

evolución cultural 

Ha sido la crisis prolongada de lo que llamarnos el Sec

tor Productivo, ( debido a crl.sis internacional y a crisis y 

convulsión interna ) , lo que ha hecho surgl.r la atencl.ón y 

la l.mportancl.a de la pequeña empresa agropecuaria, que se ha 

bia perdido de vista para la mayoría de profesionales y para 

la Admlnistracl.ón Pública, en los tiempos de relativa bonan

za de la gran empresa. Al multiplicarse los sabotajes y los 

ataques físicos y sociales a la gran empresa y al cerrarse -

buen número de estas empresas en estos recientes años de con 

vulslón, comienza a revelarse la importancia y el número de 

las pequeñas empresas Al 19ual que en la crisis de 1930,cin 

cuenta años más tarde parece que ha sido necesaria una nueva 

crl.Sl.S aún !TIlls grave para " LOIll..tJ:" concicnci<.l " de algo que -

ya eXlstia La Pequeña Empresa, y ha sl.elo en estos momentos en 

que se han comenzado a evaluar los méritos y los aportes de 

ésta. 
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Desde hace algún tiempo se venía analizando y probando 

que en los grandes sectores de la economía nacional se encon 

traba el mlsmo fenómeno de la 11 CONCENTRACION ECONOMICA 11 es 

dec~r, pocas empresas real~zaban la mayor parte de la produ~ 

clón, las ventas , la adqulslción de insumas y generaban el 

valor agregado, los excedentes y los beneficios, que a su 

vez les permltía el segulr creclendo y controlando su corre~ 

pondlente sector o área productiva Pero el fenómeno de la -

11 concentraclón 11 tlene su reverso o su contradicción, ésto 

es la 11 desigualdad 11 en la estructura de la producción y en 

la estructura de la dlstrlbuclón de los ingresos. 

El fenómeno de la 11 concentración 11 se daba de forma más no

torla en el 11 sector manufacturero 111 Esto planteaba un pro

blema y una pregunta 11 la concentración puede generar su pr~ 

pla destrucción, porque si el capital, los beneficlos y los 

lngresos se concentran en pocas manos será escaso el poder -

comprar del resto de la población y será escaso el mercado -

lnterno para una producción tecnificada creClente. Será enton 

ces la pequeña empresa un " poder compensador " de este 
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fenómeno de la " concentrac~ón " siendo más generosa en la -

distribución de los ingresos que genera. 

Mirándolo desde otro lado, la 11 concentraci6n"de la gran 

empresa se ha llevado a cabo con elevada dependencia de capi 

tal técnico e insumos traidos de fuera, sin que haya logrado 

absorbet la oferta de trabajo nacional o haya logrado trans

formar en maY9r cuantia lnsumos naclonales, corno que el Desa 

rrollo se ha ~do realizando ~irando más al capital y a las -

importaciones' traidas de fuera, que a la mano de obra y mate 

r~as primas naclonales, o po r 10 menos que ésto parece cier 

to en un elevado grado. 

Se añade a 10 anterlor, la tecnologia importada de la -

gran empresa, que generalmente es cara. 

Un aspecto que ha tiplflcado estructuralmente nuestra -

economia es su carácter de " economla dual " con una acentua 

da deslgual distrioúci6n del capital y la renta, y que ha 

fundamentado dos estilos de vida plenamente diferentes, aun

que dependlentes entre si, tanto en lo que hace la forma de 

consumo éomo a la de producc~ón, y de aquí es donde 
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encaja la pequeña empresa. Son patentes los dos estilos de 

consumo que han estado convlviendo en el pais, el uno más 

blén importado y propio de relativas minorias, el otro plena 

mente lnsuficlente para asegurar los minimos sociales, inclu 

so blológicos de la mayoria de la población. 

Encontraremos entonces dos formas de producción, por un 

lado, un sector modernizado en su proceso productivo, finan

clamiento, cdmercialización lnterna y externa, y con mayores 

apoyos y prlvilegios gubernamentales, y por otro lado, fren

te al sector mayoritario de la pequeña empresa agropecuaria 

marglnando en gran medida del apoyo tecnológico, financiero, 

comercial y legal Esta dlferenclación económica se vé refle 

Jada en una dualldad social y politica, manifestada en los -

organismos o lnstltuclones representatlvas de las clases de 

empresas ante los poderes públicos del ejecutivo y legislati 

vo, ya que no todas estas organizaciones representativas de 

la empresa tlenen el mismo poder de persuación e influencia 

pública Lo anterior expuesto demuestra que la acción del

Estado no ha sido decisiva en cuanto al fomento e incentivo 
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empresarial, ya que ha revelado serias debilidades, debido ~ 

que la estructura del s~stema económico prevalenciente que fo 

menta el desarrollo del gran empresario, obstaculiza la conso 

lidación del pequeño por medio de las leyes, normas y políti

cas que se fundamentan en la doctrina Neo-Liberal. 

Tradicionalmente el Estado después de la independencia, 

ha fomentado ciertas formas de producción; es así como en la 

época de decadencia del añil , se hace sentir la intervensión 

del gobierno] al aprovechar el auge del café fomenta su culti 

vo y se inicia una nueva época en la agricultura, dictándose 

una ser~e de medidas con lo cual se favorecen a estas explo

taciones. Posteriormente el desarrolllo de la industria tex

til en el mercado internacional en 1940 y en la ruptura de -

relaciones comerciales entre Cuba y Estados Unidos incentivó 

al país a cultivar algod6n y caña de azúcar, situaciones en 

las cuales el Sector Público intervienen decididamente en su 

desarrollo Se estimula la producción de estos productos a -

través de financiamiento, asistencia técnica, tecnología, co 

mercializaclón, vías de comunicación, etc; dándose una econo 

mla a base de productos agropecuarios 
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Estas características de la sociedad agraria salvadore

ña que hist6ricamente ha estado llgada a la economía de ex-

portaci6n se tiene que el gran empresario junto con su alto 

nivel de ingresos que obtiene le proporciona gran status so 

cial e influencia política. 

En'contra posic16n al modelo econ6mico prevaleciente e~ 

tá el minlfundio, que es aquella empresa con limitada dispo

nibilidad de tierras, escasa o nula capacidad de efectuar ig 

versiones o dé usar tecnologia y con un exceso de fuerza de 

trabajo 

En él encontramos al pequeño empresario desorganizado -

viviendo en malas condiciones de vida, carente de poder para 

llegar a influir en el desarrollo econ6mico del país . Mien-

tras el gran empresario deja sus tierras en manos ajenas pa

ra su adminlstraci6n y busca nuevas actividades en la ciudad 

o en el exterlor, que le permltan obtener mayores ganancias. 

Bn el pequeño agricultor, no alcanza a cubrir los mínimos de 

allmentaci6n, traduciéndose en mala salud y luego en alto 

grado de morbilidad y mortalidad, sin vivienda, con requeri

mientos de higiene, seguridad y bajo nivel educacional. 
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En El Salvador el sector agropecuario se ha caracteri 

zado por proveer de la alimentaci6n necesaria a la po 

blaci6n, asi como los productos agricolas para la ex

portaci6n que son los que juegan un papel importante 

en la economia, ya que se obteienen las divisas nece 

sarias para cubrir gastos de importaci6n. 

En el1área rural este sector agropecuario proporciona 

empleo a una gran cantidad de personas que no tienen 

mayor oportunidad de otro trabajo corno medio de obte-

ner lngresos 

Es asi como este sector Juega un papel determinante en 

la economia nacl0nal, de tal forma que proporciona oportu-

nidades de empleo a la fuerza de trabajo rural, suministra 

bienes allmenticios a la poblacL6n, materia prima a la agro-
.. 

industria y divisas al pais. 

En la estructura del Producto TerritorLal Bruto, el Se~ 

tor Agropecuario mantiene su importancia relativa, tal corno 
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lo indican las cifras de su participaci6n en los siguientes 

años 1980 = 27.69%, 1982= 22 06%!/ El decrecimiento expe 

rimentado en los años referidos, es el efecto de las condicio 

nes soc~o-politicas que actualmente vive el pais 

Además proporciona ocupaci6n al 55% de la poblaci6n eco 

nóm~camente activa rural, su contribuci6n dentro de las ex--

portaciones totales para 1967 fue del 67%, en tanto que para 

1982 fue del 71% 2/ 

Los indicadores anteriores nos dan la lmportancia del -

sector agropecuario, cuyo rol decisivo en ese proceso produc 

t~vo es real~zado por grandes, medianas y pequeñas empresas 

agropecuarias 

A través del proceso de Reforma Agraria se ha modifica-

do la estructura de tenencia de la tierra, la pequeña empre-

sa ha incrementado el número de exnlotaciones trabajadas en 
• e 

propiedad como efe~to de lA e;ecuci6n del Decreto 207 " Ley 

para la afectaci6n y traspaso de tierras agricolas o sub-cul 

tivadas en directo " Así como por las parcelaclones 

1 - 2/ Diagnóstico del Sistema Agropecuario 1978-1983 
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rea11zadas por las empresas privadas Las situaciones anterio

res motivan a suponer que ha s1do la pequeña empresa la que 

ha sufr1do mayores variaciones, las cuales únicamente pueden -

ser comprobadas med1ante la realización del correspondiente 

Censo Agropecuario y la actualización del Catastro Nacional, -

lo que perm1t1ría obtener una adecuada evaluac16n cuantitativa 

A pesar de lomterior, las acciones product1vas de las 

empresas agropecuarias establec1das según el área que ocupan, 

ub1cación geográf1ca, y ca11dad de los recursos que poseen, -

siguen siendo iguales 

Así se tiene que la mediana y la gran empresa, están aso

c1adas a los cultivos de exportaci6n, la ganadería y en una -

part1c1paci6n muy reducida los granos básicos, siendo la peque 

ña empresa quien continúa produciendo la mayor cantidad de és

tos, calif1cados como cultivos de subsistencia y otros excede~ 

tes son comercializables, también la gran empresa ha concentra 

do el crédito agropecuario, y lo mismo ha sucedido con la tec

nología (se han mecan1zado algunas labores agrí-
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colas, se han utilizado las variedades mejoradas, insumas es 

peclalizados y la asistencla ). Ello ha facilitado que el ca 

fé, algod6n y la caña de azúcar hayan alcanzado un alto desa 

rrollo tecnol6gico. 

Sin embargo, las pequeñas empresas caracterizadas por -

ser poco rentables, presentar problemas en la comercializa

ción , en el acceso al crédlto, a la asistencia técnica, a 

las innovaclones tecnol6glca~ y carecer de una organizaci6n 

eficiente y de técnicas de control adecuadas, su funcionamien 

to se encuentra limitado y se traduce en reducidos niveles -

de vida y marginalidad soclal y polítlca para las pequeñas em 

presas agropecuarias . 
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3. LIMITANTES ECONOMICOS 

El princ1pal factor que 1rnpide el desarrollo de la pe

queña empresa agropecuaria lo constituye la escasez de recuE 

sos financieros para impulsar su crecimiento y contribuir al 

mejoramiento del nivel de vida de las masas rurales. Además, 

cuando' se realizan transforn;¡ciom">s de la es truc tura agraria 

y se plantea la necesidad de e]evar la productividad y el in 

greso, la s1tuaci6n se torna problemática, acrecentándose la 

necesidad deJfinanclamiento al sector af,ropecuario a fin de 

convertir~ agricultura tradic10nal de subsistencia en una -

agr1cultura generadora de excedentes y ésta hacia una africu1 

tura puramente comercial, determinando una mayor 1nversi6n -

por unidades productivas a fin de lograr la incorporaci6n ma 

siva de los avances tecno16gicos. 

Las pequeñas empresas agropecuarias permiten apreciar -

el predominio de la agricultura tradicional ( cultivo de Era 

nos básicos) caracterizada por bajos índices de productivi

dad, y poco uso integral de los recursos. 

En lo que se refiere a producción pecuaria, ésta es rea 



95 

lizada como una actividad doméstica y no con carácter comer

clal 

Por tanto, la posibilldad de diversificar la producción 

y el aprovechamlento de sub-productos en gran escala se limi

ta a pocas empresas así como la baja adopción de nuevas técni 

cas, debldo a que la relación costo de lnversión por producto 

y rendlmlento, en la mayoría de las empresas se presenta esca 

samente favorable y en algunos casos desfavorables Asimismo, 

la acción de la asistencla técnica desarrollada por CENTA, I~ 

TA, FINATA, Y otros organlsmos estatales especializados del -

sector, no cubre completamente al universo de las pequeñas em 

presas agropecuarlas. 

Dada esta situaclón, se presenta que estas empresas al -

no dlsponer de un mayor ingreso por la venta de sus productos, 

o en caso de que la empresa por su precariedad no puede absor 

ber toda la mano de obra disponible, los pequeños empresarios 

buscan trabajo asalariado adicional en las cosechas agrícolas 

de cultivos de exportación ( café, algodón y caña de azúcar )~ 
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Otra limltante econ6mlca es que estas empresas actualmen 

te carecen de la poslblidad de acumular excedentes y de consti 

tUlr capltales para auto-flnanciar su producci6n y su mejora-

mlento social, quedando sUjetas a que las instituciones de cré 

dlto les provean de capltal para lnsumos o servlcios tanto pa-

ra sus operaciones de produccl6n como de comercializacl6n. 

Esta sltuacl6n deriva en que la mayoria de estas empresas 

al no ofrecer una garantia de pago suficiente y permanente, se 

les presentan dlficultades para obtener financiamiento tanto -

de la banca estatal como de la banca mixta nacionalizada, asi 

como de los servicios del Estado ( salud, educacl6n, etc ) que 

no les llegan con la suficiente cobertura. 

Se concluye que las limitantes econ6micas son . 

l La pequeña empresa agropecuaria no tiene influencia 

en el mercado de lo que producen, favoreciendo de 

esta manera la acci6n de los intermediarios en 

el acaparamlento del producto dentro del proce 
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so de comercialización. 

ii. No existe una planificación eficiente en el uso de 

los recursos naturales, así como medidas adecuadas 

de conservación y protección de los mismos ( suelo 

agua, bosques, etc. ) 

iii. Carecen de una organización administrativa que po

dría implementar el beneficio directo obtenido de 

la lproducción en obras de infraestructura y de me-

Joramiento soc~al. 

iv. Baja eficiencia técnica de la unidad productiva 

que se deriva de la deficiente combinación de los 

factores productivos. 

v. En promed~o, la wayoría de estas empresas enfrentan 

altos costos f~jos y en consecuencia márgenes de ga 
.. 

nancia reducidos por lo que no tienen la posibi1i-

dad de aplicar las econowías de escala careciendo -

de una adecuada asistencia técnica y crediticia. 
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vi. Financiamiento. En el financiamiento se detecta: 

falta de lineas de créditos apropiadas; trámites -

engorrosos, falta de garant1as para respaldar cré

ditos; pocos o escasos recursos de capital propio. 

Lo anterior se traduce en una disponibilidad limi

tada de recursos en el sistema financiero, orienta 

dos a la pequeftn empr~sn agropecuaria. 
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Para obtener una visl6n clara del acceso del crédito a 

las pequeñas empresas agropecuarias, se necesita una estima

ción de su requerimiento El crédito total por empresa no es 

realístico, ya que las empresas grandes pueden requerir más 

crédito, debido simplemente a su tamafio. El crédito por em

presas podría sobreestlmar la escasez del crédito en pequeñas 

empresas agrdpecuarias. Si el crédito fuera igualmente dis

tribuido ( cuadro 7 ) entonces el crédito por hectárea en 

cultivos debería ser aproximadamente igual por tamaño de em

presa agropecuaria. 

El mayor acceso al crédito se produce en las empresas -

agropecuarias de 20 Has. ( 28.5 mzs ) Entre las empresas m~ 

nos 20 Has. ( 28 5 mzs. ) la diferencia en acceso es dramáti 

ca ya que las empresas de menos de 1 Ha (49 por ciento de todas 

las empresas agropecuarias en el país ) tienen un décimo de hec

tárea en cultivos más o menos que las empresas agropecuarias 

de 10 a 20 Ha. Esto implica que la mitad más pequeña de las 

empresas tienen solamente cerca de 4 por ciento de su propor 
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c~6n justa del crédito agropecuar~o. 

~ . 

. 

CUADRO 7 

DISTRIBUCION DE CREtITO AGROPECUARIO 
VALOR DEL CREDITO POR HA.EN CULTIVOS 

. Colones de cultivo Crédito por Ha. en 
cultivos como % 

por Ha. en cultivos del promedio 

. O 49 Ha 7.53 Col/Ha 4.3 -
5 - 1 99 Ha 7.78 4.6 

1 - 1 99 Ha 14 25 8.2 

2 - 2 99 Ha 21 31 12 2 
3 - 3.99 Ha 26 48 15.1 

4 - 4.99 Ha. 34.99 20.0 

5 - 9 99 Ha. • 48 10 27.5 

10 - 19.99 Ha 73 24 41 9 

20 - 49 99 Ha 195 21 111 7 
50 - 99.99 Ha . 396 82 227.0 

100 - 199.99 Ha 344.25 196.9 

200 - 499.99 Ha. 275 45 157.6 

500 - 999 99 Ha. 350 05 200.2 
1.000 -2.499.00 Ha. 237.58 135.9 
2.500 - a más 383 12 219 2 

PROMEDIO 174 82 100.0 
FUENTE Samue1 Daines é: Dw~ght Steen, Statistica1 Ana1ysis 

. of the Rural Poor Tarfet Group, Cuadros 37 y 39 
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Solamente el 6.7% de todas las empresas pequeñas ( in

cluyendo empresas de 10-20 Ha ) recibieron el crédito agro

pecuar~o. 

4.1 Demanda de Créd~to Agropecuario por 

Pequeñas Empresas Agropecuarias 

El méto~o usado para estimar la demanda del crédito es 

tá basado en la suposición de que un cult~vo dado producien 

do un rend~miento similar, requerirá aproximadamente la mis 

ma cantidad tanto en una pequeña empresa como en una grande. 

A cont~nuación se plantean tres estimaciones al respecto. 

PRIMERA 

Suponemos que las empresas pequeñas y grandes, tuvie

ran aprox~madamente la misma proporción de capitales liqui-
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dos, mientras las empresas grandes pudieron tener un capital 

liquido proporcional más elevado porque ellos t~enen que co~ 

tratar una proporción más grande de su mano de obra, esto po 

dria ser compensado por la mano de obra familiar, que debe -

ser alLmentada y vestida mensualmente, la cual requiere li-

quidez 

SEGUNDA 

} 

La demanda del crédito por hectárea en cultivos parece -

estar determLnada por el tipo de cultivos desarrollados y 

los rendLmLentos obtenidos. 

Aunque estas SUposLcLones sean útiles para llegar a es-

tLmaciones razonables de la demanda del crédito, ellas encie 

rran los patrones de rendLmiento y cultivación La expansión 

del crédito podria tener un objetivo explicito muy bueno pa-

ra el cambio de estos patrones. Por ejemplo. empresas peque-

ñas cultLvan un porcentaje mucho más alto de cereales de va-

lar bajo que los empresarLOS grandes con crédito abundante. 
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s~ suponemos que la empresa pequeña requiere menos crédito, 

porque ella t~ene cultivos de valor bajo entonces entraría

mos en un círculo vic~oso 

Podría ser que una de las razones por las cuales los -

empresarios pequeños ded~can a cultivos de valor bajo, es 

por lá carencia del acceso al crédito. Del mismo modo,si se 

c~erra al empresar~o en su patrón de insumo s , es circular -

que 'él no debería requerir créd~to adlciona1 para comprar -

exactamente 110s mismos ~nsumos que compró el pasado año sin 

créd~to. Para ajustar esta paradoJa circular, dos estimaci~ 

nes de la demanda más conservativa, la cual cierra a los em 

presar~os pequeños en sus patrones de rendimiento y cultiva 

ción menos eficlente y otra demanda más rea1istica, la cual 

está basada en los requerimientos del crédito de un patrón 

más adecuado de rendlmiento y cultivación, exhibldo por las 

empresas agropecuar~as abundantes de créditos. 

TERCERA 

Esta está basada en la intensidad del crédito de las -

muy pocas empresas pequeñas, las cuales tienen acceso al 

crédito. 



CUADRO 8 

DEt1ANDA PARA CRED:::TO EN FINCAS PEQUEÑAS 

ALTER~ATIVA ~ - BASADO EN FINCAS PEQUEÑAS CON CREDITOS 

ALTERNATIVA B - BASADO EN ENCIERRE DE LOS PATRONES DE 

COMBINACION DE CULTIVOS Y RENDIMIENTOS 

ALTeRNATIVA C - BASADO EN EL PROMEDIO DE LAS FINCAS CON CREDITO 

ramaRo je Empresa Agrope- Oferta. Demanda Adlclonal 
(A) (B) ( (' ) 

c'...:a:'·la. Actual.- . 
En mlllones de colones 

G 1 Ha. rt O .5 I t 14.3 't 16.7 ~ 

1 - 3 Ha. 2 • O 23. () 31.0 

3 - 5 Ha. 1.51 9.75 12.5 

5 -10 Ha. 3. O 19.25 15.0 
'---~.- -- -- ~~--- ~--~ - --------- -- ---- ---------

Fue~te: Alternatlva A, Dalnes & Steei, Cuadro 43 

'-.9.7 

37.0 

15.0 

18.3 

• Alternatlva B,Dalnes & Steen, Cuadro 2 y Dalnes & Steen, Cuadros 9-30 

Alter~ativa C, Daines & Steen, Cuadro 39 

-
% de la de-

manda no 
absorbld¿¡ 

rt 97.6 

93.5 

89.3 

82.9 

t-' 
o 
.p-

J 
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En El Salvador durante 1980, los bancos comerciales,pr~ 

porcionaron el 66 % de todo el crédito agropecuario, los in

termedlarios comerclales y compradores de productos, el 10%, 

en tanto las instituciones crediticias el 17% Los patrones 

de la olsponibllidad del crédito son muy diferentes del pro-

medio nacional y son presentados en el cuadro 9 

C U A D R O 9 

EL SALVADOR FUENTES DEL CREDITO PARA EMPRESAS 
PEQUE~AS % DEL CREDITO POR FUENTE 

Tamaño de Empresa % del crédito por fuente 
Agropecuaria Bancos comer Intermedia Bancos PÚ-

ciales - rios - blicos 

O - 5 Ha. 0.9% 32.8% 31.0% 

5 - 1 Ha. 2 3 23 4 34 9 

1 - 2 Ha 1 8 20 O 53 9 

2 - 3 Ha 3 5 21 1 49.8 

3 - 4 Ha. 2.4 27.4 50.6 

5 - 10 Ha 6 5 19.3 56.3 

FUENTE . Samuel Daines & Dwlght Steen, Statistical Ana1ysis 
of the Rural Poor Target Group. Cuadro 37 
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En el cuadro 9 se ilustra la insignificancia de los ba~ 

cos comerciales como una fuente de crédito para los empresa

rios del grupo de enfoque Los intermediarios comerciales 

son las fuentes más importantes para las empresas más peque

ñas y proporcionan más del 20 % del crédito a todas las em-

presas. 

Debe ser explorado el pos~ble papel de los intermedia-

rios comerciales y de los compradores de productos como co

merciantes ~1 por menor del crédito en las fincas pequeñas 

Para el grupo de enfoque, las instituciones públicas, -

( BFA, FEDECCREDITO, etc) son las más importantes abastece

doras del crédito de las fincas pequeñas 

4.3 Uso del crédito en las Pequeñas Empresas Agropecuarias 

La mayoría del crédito está asociado con un cultivo par 

ticular, podría haber sido gastos en semillas o fertilizan

tes El factor por el cual hay una categoría separada del 

crédito usado para fertilizantes y semillas es el resultado 

de préstamos de insumo 



CUADRO 1 O 
CATEGORI~S DEL USO DE CREDITO EN PEQUE~As EMPRESAS 

Categoría de uso. % de todo el crédlto por tanaño de empresa 

0.5-1 ¡-fa. 1-2 Ha. ! 5 10 Ha. 

Cereales 43.9% 39.7% 
I 
I 19.6% 

Algodón 1.6 3.4 
I 
J 15.8 

Caña de azucar 1.1 2.4 J O • 4 

Ca.:é 11.5 7.4 11.1 

Tabaco 0.2 0.2 2.0 

Pect.:.arlo O • ] 1.6 3 . 3 

Sern11as y fert111zantes 9.2 7.8 3.8 

Fuente: Samuel Dalnes & DWlght Steen, Statlstlcal Ana1ysls of the Rural Poor Target Group 
C~adros 40 y 42. 

~ 
o 
-.....¡ 
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4.4 Dlferenclas Reglonales en la DlstrlbuClón del 

Créd~to. 

Las dlferenclas grandes que se pres~ntan son eVlden-

tes en la suma del crédlto reclbldo y la dlstrlbución del 

crédlto de los Empresarlos peque50s, entre las regl0ne~-

.c L cuadro 11 presentd lol::. dlferenClas entre las regl~ 

nes en la proporc16n del cr~dlto or~glnado de las dlstlntas 

fuentes de créd~to. 

CUADRO 11 
FUENTES DEL CREDITO POR REGlON 

(EMPRESAS MENOS OC 20 Ha.) 

.. -
% de crédlto p(.;Jr cada fuentie.~-----

ReGlON. ~IC;-;-~-;~: Du~~~-.l~b~Jln ter.med~~ 1:~~~ E ll f) n.-

Reglón Occldental 6.1% 37.3% I 34.2% 22.4% 

Central Norte 1.9 46.4 9.9 41.8 

Central Sur 2 . 1 68.7 9.3 20.0 

Reglón Orlente 6.7 45.7 24.1 23.~ 

Fuente: Cálculos de lnvesllgaclón 
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Lste es un patr6n basLantc claro de la dependencia del 

cr~dlto por las empresas pequcaas en las reglonps perlf~-

rlcas (Orlcnte y Occld~nte) en los lntormrdlarios compr-

clales. Hay tambl~n un aumento notorio en la actlvldad 

del cr~dltoT pero el volumen total es muy baJo y un an&ll-

SlS m&s profundO de las estadístlcas, revela que esta ac-

t1v1dad est& concentrada en las empresas med1anas y peque-

nas (las de 10 a 20 Ha.). 

Parece ser que estas pequefias y medlanas empresas loc~ 
I 

llzadas más cerca de la capltal son meJor ublcadas para ll~ 

gar a las¡lnstltuclones credltlclas y otras fuentes de cré-

Esto es doblemente sorprendente, ya que en el extre-

mo occldental, la agrlcultura de las empresas pequeñas es 

la m&s lntensa y productlva y requerlrá el mas fuerte consu 

mo de cr~dlto. 

Hay basttlntes dlferenclas reglonales en el uso del cré-

dlto a' nlvel empresas entre reglones, los cuales aprox1ma-

damente corresponden a la especlallzaclón de CultlVOS entre 

las dlstlntas áreas. El cuadro 12 presenta el uso del ... 
cr~ 

dltO por reglún por ]a~ rmprer~s pequeñas. 
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CUADRO 12 

EL SALVADOR 

% DEL CRLDITO POR CATEGORIA DE USO POR REGlON 

REGlON '2, ce.l crá:hto p:Jl:" cam:pr:Ía d2 llSJ. 

CE!.1'311 es. I al rr:rl:::n ~.f§ _______ I@lEnC6 ~ert.9311lllas _. ------ ~- --- - - --
Reglón OccIdental 29.0% 0.0% 31.5% 0.4% I 3.9% 

Central Norte 50.5 0.1 3.0 1.1 
1

11 . 2 . 
Central Sur 47.1 0.9 1.5 4.0 ¡ 10.9 

Reglón Orlental 29.6 13.3 4.9 13.5 I 3.8 I 

¡ 

PrQrr¡edlo Naclonal 37.5 4.6 9.7 1.9 8.0 

1 

Fuente: C~lculos de lnvestlgaclón 

La reglón Orlental tlene un lmportante volumen de cré-

dltO en pecuarlo y algodón, la reglón occldental en el café 

y las dos reglonc cenlralcs ~e ~onccntrr:ln en los gt:"<-1nos -

báslCOS. Estos patrones corresponden aproxlmadamente a las 

dlferenclas actuales entre reglones en la comblnaclon de cul-

tl vos. 
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5. BIENES DE CAPITAL UTILIZADOS EN LA PRODUCCION 

OC LAS PEQUE~AS EMPRESAS AGROPECUARIAS 

El capltal utlllzado en empresas pequeñas,ouede adquirir 

una varledad de formas 

a. Fuente de fuerza mecánlca y anlmal 

h. EXlstencla anlmal retenlda para la producclón 

de leche, huevos carne. 

c. Arboles 

d. MC]OranllCnL05 en lit tierra, 
., 

lrr10~Clon, prep~ 

raclón de edlflciOS, etc. 

e. El dlnero en efectivo retenldo como capltal -

d e o pe r a c 1 Ó n ~ d J 1 f l. n el n..::: 1 ( .. l'n L C' n L o C'l 8 c o s t- () s "'J i1 -

rlables. 

El próposlto de esta secclón es para explorar la dota-

Ción del capltal y los patrones de uso en las Pequeñas r:..,-

presas Agropecuarlas. 

el desarr01]0 en Cmpresas Pequeñas es el grarl0, en el cual 

el capl till Suslllllyr' y I"'o::>PlTlp1 <lZ;l i11 1 nS\lmn nr 1 i'l m;:¡no Ofl . 
obra. Aunque ha sldo común asumlr que el capltal anlmal } 

mecánlCO reemplazan lel IIldllU rJl.! ObLJ, hc"ly IlIUCrhl'; ':ntllilclCH10'" 

en las cuales la fuer7a mecánIca aumenta la demanda por la 

m a rt o t..l e o b r tl (' n 1 J q U r; .:; e ["JI:-' r rn 1 ter U 1 t 1 va r d o s o t r e c:; ve c e s 
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al ano, donde no será pOSIbLe con solo la mano de obra. 

Un caso lmportante en El Salvador es el grado en el cual 

las dlstlntas clases de cap1tal reempla¿an la mano de obra 

de la Empresa y contribuyen al desempleo. 

Como un prlIner paso en el examen del papel del 

capl~al en la distrlbucI6n del Ingreso y el reemplazamIento 

de la mano de obra, el cuadro 13 descrlbe los patrones en 

la propledad de la fuerza mecánIca utILIzada en las peque-

ñas Empresas. En la revIsI6n de estas CIfras es Importan-

t0 recordar que en las empresas más pequefias el arrenda-

mIcnto de maqUInarIa es muy Importante, explIcando en gran 

parte la concentrac16n de la propIedad de maqUInaria en -

ros arrendatarIOS. 

El gr.:ldo de "Ollg0pollO" de los compradores de los bl~ 

nes y las OSCIlaCIones de lo~ preCIOS determInará SI los -
i 

empresarIOS c.:lptan la proporc~GIl m:Ís él] t ., de ] os ben0f1c1oS 

de la :incorporac16n de la mecanizac16n En la ausenCIa del preCIO 

01IgOp61ICO el pequeño agr 1 cultor percIblrá mayores Ingre-. -
sos, 

\. 



CUADRO 13 

PATRONES DE LA PROPIEDAD DE LA F~ERZA 

HECANICA EN PEQUEÑAS EMPRESAS k\.G?~COLAS 

-

'l°ANA~O DE 
Propledad de la fuerza mecnánlca utlllzada en pequeñas empresas ag10p. 

LA EMPRESA Propledad de pe- Propiedad de Propledad de 
o queño agrlcultor arrendatarlo contratlstas 

.5 - 1 Ha. 1.1% 11.0% 68.7% 

1 - 2 Ha. 
I 

1.3 9.9 b8.9 

3 - 4 Ha. o 2. Ó 4.6 71.5 

I 5 - la Ha. 6 . 7 3.2 69.5 I 

I 
I 

10 - 20 Ha. I 13. 6 2.9 67.5 

Fuente: Samue1 Dalnes & DWlght Steen, Statlstlca1 Ana1ysls of the Rural Poor Target 

Group, Cuadro 34 

1-' 
1-' 
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6. PATRONES TECNOLOGICOS "CN LA PEQUEfíA ~ijPrtCSA AGROPCCUA-

RIA - PATRONES DEL USO DE FERTILIZANTES 

El uso de fertl1lzantes en empres3s pequeñas es dlfe-

rente al de las empresas graDdes. El cuadro 14 lndlca la 

lntensldad de uso de fertilIzantes en Empresas pequeñas en 

cantIdad físIca y un porcentaje del promedIO nacIonal de -

IntenSIdad del uso. 

CUADRO 14 

EL Sl\LVl\DOR 

USO DE FCRTILIZANTES eN EMPRESAS AGROPECUARIAS 

Tam3:l0 de empresa agr~ Uso UC [.:rtlL1Ziln- lI:::D cE [(,~-o.hzant ES -

p(>cuarla. tes (Kg./Ha) &t§Jsr.~ ¡;rrrrahq 

,5 - 1 Ha. 144 Kg/Ha 49% 
I . 

1 135 46 - 2 Ha. 

3 - 4 Ha 164 56 -

5 - la Ha. 170 58 

la - 20 Ha. 193 66 

Fuente,: Samue1 Da lnes & Dvllght steen, sta tlstlcal Analys lS 

of the Rural Poor TargetGroup. Cuadro 30. 

114 
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La lmpllcaclón méÍs lmportante del cuadro 14 es que m~~~ 

tras las empresas pequeñas usan el SO% de los fert~llzantcs 

conSIderados como el promedIo naclonal, el rend~mlento obt~ 

ludo en caSI todos los cultIVOS (Lxcepto el café) estG.n aprz 

xImadamente Iguales al pomedlo nacIonal. CasI la mItad de 

las empresas de menos de 2 Ha. usan fertlllzantes y el 60 

por CIento de las empresas 2ntre 2 y 20 Ha. ~sto expl~ca 

los nlveles de frecuencIa del uso de fertlllzantes en pro

pIedades de 2 Ha. mlentras la IntenSIdad del uso (cantIdad 

a.pllcada) contInúa InCL"LfilcntáIHlosc mIentrtlS el tamaño de 

la Empres~ aumenta. 

Hay Importantes dIferenCIas regIonales en la IntensI

dad del u~o de f~rt111zD~te3. Ll uso de fertll~zantes en 

la Reg~ón Oriental es solamente el 6o~ de la :t.ntensIdad -

del uso de fertIlIzantes en la Reglón CccIdental, con las 

reglones centrales InclUIdas en ambas. La fre~uencIa del 

uso es relatIvamente constante, Impllcando que el uso ce 

fertlllzantes es común en todas las reglones pero la cantI

dad aplIcada varía substallclalmente. Muchas de estc1.S dl:::t: 

renCIas pueden ser explIcadas pur la dIferenCIa en la com-

bInacIón de cultIVOS en que la mayor Intenslddd de cultlvo5 

desarrol' ~dos con más frecuenCIa en el occIdent~ está comu~ 

mente m&s altamente fertILIzado. Así la cantIdad apllCc1.da 

es probablemente menos un resultado de diferenclas en los 

nIveles tecno16gIcos gue de las dIf~renClc1.S en la compOSI

CIón de CUltIVOS. 
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7. PATRONES DE RIBGO EN LA prQUE~A LMPRESA AGROPECUARIA 

Uno de los tem~s lmportartes con respecto a las empr~ 

sas pequeñas es el acceso a los blenes y factores de pro--

ducclón . 

• Por déflnlclón Sl una empresa es pequeña, ha sldo des-

crlmlnada contra su acceso a la t~erra arable. 

~s lnnecesarlO declr que las empresas pequeñas tlenen 
I 

~enos que la proporc1611 Just~ de l~ t1crr~ arGble que nece-

sltan. Con referenc1a al créd1to, la empresa pequeña tiene 

dramátlcamente menos de su "proporc16n Justa" Sl la "propor 

c16n ]ustG" es deflnlda como la cantidad de tierras cultiva 

das que le proporclonen un lngreso Justo. 

Otro factor y blen de producclón lmportante es el agua 
, 

y es útll para explotar y los empresarlos pequeños tlenen 

su proporc16n Justa de tlerr~ rcgQda.Se definlrá la pro-

porClón de lrrlgaclón en térmlnos de porcentaJe de tlerra 

arable, la cual está lrrlgadd. De las c1fras dlsponlbles 

es lmposlble estlmar la segurldad de las dlsponlbllldades 

de agua o la cantldad de agua usada. 



Tamaño de Empresa 

y Reg~6n 

• 5 - 1 Ha . 

1 - 2 Ha. 

3 - 4 Ha. 

S - 10 Ha. 

10 - 20 Ha. 

• 5 - 20 Ha. 

Reg1.6n Occ~dente 

Cent;ra1 Norte 

Central Sur 

Reg1.6n Orl.ente 

CUADRO 15 

EL SALVADOR 

IRRIGACION EN PEQUE~AS 

EMPRESAS AGROPECUARIAS 

% de % de tl.erra en 

Fl.ncas cult~vos ~rr~gada 

0.7 0.5 

0.7 0.5 

1.1 0.5 

1.3 0.7 -

1.7 1.1 

0.8 0.6 

1.6 0.8 

0.8 0.7 

0.8 0.6 

0.5 0.3 

, 

Cult~vos ~rr~gados como 

% de promedl.o nacl.onal 

17 . 8 

16.7 

17.0 

22.1 

35.3 

18.8 

26.7 

23.1 

19.1 

9 . 6 

Fuente: Samuel Dalnes & Dw~ght steen, Statl.stlcal Analysls of the Rural Poor Target 

Group, Cu~dro 35 

J-4 
~ 
-.....¡ 
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El agrlcultor pequeño tlene una proporclón slgnlflca-

tlvamente baJa de t1erra regada, que parecería ser su pro-

porclón Justa lHCluso Sl se asumiera que él tlene su propoE. 

Clón Justa de tlerra arable. Las eMpresas pequeñas de me-

nos de 10 Ha. tlcnen menos que un qUlnto de su proporclón 
, 

de t1erra regada, y las empresas de 10.,..20 Ha. Alrededor de un 

tercio tlenm grandes dlfcrcnclc:..s reglonales en la lntensldad 

El rlego parecería ser una actlvldad lmportante en 

la cual el acceso de las empresas pequeñas es slgnlflcat1-
1 

vnmcnte más baJO que el de las empresas grandes. 
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8. LIMITANTES SOCIALES 

8.1 Educaci6n 

Existen pocas posibilidades que las personas que traba-

jan en estas pequeñas empresas aeropecuarias puedan obtener 

alguna educacl6n ya sea por las condlclones en que tiene aue 

desarrollarse la poblacl6n lnfantil del av,ro, debido a la 1i 

mitaci6n de centros educativos que se encuentran distantes,-

lo ~ue diflculta el acceso y por su baja capacidad de insta

laclones y moblllario. 
1 

El 75% de la poblaci6n tiene acceso inmediato a centros 

educativos aledaños a los munlcipios y a cabeceras departa-

mentales. El restante 25% se encuentra distante de centros -

escolares o se les dificulta su acceso. 

Un gran porcentaje de estos ceptros educativos s6lo tie 

nen nivel educativo hasta sexto grado. 

Entre la poblaci6n de 5 años y más, el 48% 1/ se halla 

en edad escolar, este indicador constituye a esa fecha una -

situaclón que tlende a tornarse más exigente en cuanto a la 

demanda educativa por una masa de estudian-

3/ Ministerio de Planificaclón 
Unidad de Investigaciones Muestrales 
Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples IV (Enero-Ju
nio 1980 ) Volumen 11 : Caracter1sticas de la Población. 
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tes, especlalmente en el ¿rea rural. 

hn esta investigaci6n muestral, se detect6 a nivel total Que el 

38 por Clento de la pob1ac16n era analfabeta, teniendo el 

5rea rural un porcentaJe del 75 por Clento del analfabetls 

mo. Estas clfras se han modlflcado debldo a la mlgraclón 

que ha provocado el confllcto béllCO. 

8.2 ~dad y analfabetlsmo de la Mano de Obra en la 

Pequeña Empresa Agropecuarla. 

, 
Solamente el 6.3 por Clento de los trabaJadores act~ 

vos en las empresas pequeñas son de menos de 15 años, es-

ta proporc16n varía un poco por el tamaño de la empresa 

pero varía slgnlflcatlvamente por reglón. Parece~ía que 

la mano de obra de nlños está relacionada en la pobreza en 

la cual la reg16n Orlente con el lngreso m3s baJo~er- cap~ 

ta en las empresas pequef,as emplean 100% por vlento la ma 

no de obra de nlños, con relaclón a las áreas con lngresos 

más altos. Por Jo tanto ,la mano de obra en nlños, parece 

estar m~s relaClonada con l~ pObLCZJ quc CUll el nlvc] de 

mano de obra requerida, ya que las reglones con la demanda 

~: mano de obra mas alta por empresa son esas reglones con 

los lngresos mas al~os y las proporclones de la mano de 

obra de nlños es mas baJa. El cuadro 16 descubre por re-

glón la proporclón de los trabaJadores actlvos de menos 

de IS ~fios de edad. 
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CUADRO 16 

EL SALVADOR 

MANO DE OBRA DE Nl~OS POR REGlaN 

Reg~6n 
% de traJadores act~vos 

nos de 15 años de edad 

Reg~órl Occldental 4.9% 

Reg~ón Central Norte 5.0 

Reg:¡..6n Central Sur 3.8 

Peg~ón Or1.ente 9.1 
I 

Fuente: Samue1 Dalnes & DWlght Steen, Stat~stlcal Ana1y 

S1.S of tnr:! H\.lr,::.l P )01:" TFlr']et GrOUPr CU2Idro 65. 

Las tasas del alfabetlsmo parecerán estar re1aclonadas 

91 tamaño de la empresa y a la reglón 

Las reglones más pobres tlenen una tasa de alfabet~s-

mo del 40% más baJa que las reglones más rlcas y las empr~ 

sas de menos de una hectárea tlenen una tasa de alfabetls-

mo de, 62% más baJa que las empresns ae la a 20 hectáreas. 

El cuadro 17 descrlbe el analfabet~smo en las pequeñas em-

presas ·agropecuarlas. 

me-



122 

CUADRO 17 

EL SALVADOR 

ALFABETISHO EN EHPRESAS AGROPECUARIAS 

Tamaño de Empresa 
.y Reg~6n % de alfabetos 

¡ 

.5 - 1 Ha. 34.4 % 

1 - 2 Ha. 37.9 

3 -
1
4 Ha. 45.8 

5 - 10 Ha. 50.3 

10 - 20 Ha. 55.4 

O - 20 Ha. 39.0 

Peg16n occldente 46.3 

Reg16n Central Norte 42.2 

Reg16n Central Sur 38.2 

Reg16n Oriente 32.9 

Fuente: Samuel Dalnes & DWlght Steen, Statlst~cal Analy 

SlS of the Rural Poor Target Group, Cuadro 66. 

La tasa de alfabetlsmo en el Orlente perlferal está 

menos de 30% para las empresas pequefias, los P1trones del 
, 

alfabetlsmo tienen lmpllcaclones lmportantes para el cré 

dlto y proyectos de aSlstencla te6nlca." 
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8.3 Serviclos Básicos 

Entre los serVlClOS báslCOS conslderados se encuentran 

los de salud, aguo potable, eléctrlcldad y serVl-

ClOS san1.tarlos. La gran mayoría de pequeñas empresas agr~ 

pecuarlas t1.enen acceso a un centro de salud y a las Vl-

sitas que reallzan las brlgadas de vacunac1.6n del M1.nlste-

r1.o de Salud Pdbl1.ca, pero dcbldo a que los recursos humanes 

y mater1.ales con que cuentan estas Unldades de Salud son -

muy escasos no se da la atenc1.6n necesar1.a como para poder 

mantener en buen estado de salud a las personas. Por otra 

parte,la falta de conOClmlento de estas personas de que eXl~ 

ten med1.camentos preventlvos así como por la.dlstancla en 

que se encuentran los Centros de Salud, la mayor parte no 

·hace uso de la aSlstencla en salud que se ofrece. 

En cuanto a la tenenC1.a de v1.Vlenda se concluyó que -

dnlcamente el 47% tlene vlvlenda estableclda, así mlsmo el 

30% poseen SerV1C1.0 de agua potable y el 40% de esas vlvle~ 

das poseen serVlClOS sanltarlos, de fosa, el bO% restante 

no posee esos serVlClOS. _1:./ 

Como puede notarse eXlste un déflClt de los s2rVIClOS 

1, / !\nu.,nn Nn.16, 1983. Mln~st:{'rl0 nc Salud P(ío]1ca ) 
ASlstencla SOCldl. paq. X~ll. 



báslCOS, siendo más aguda la sltuaclón para los campeslnos 

que no tienen V1Vlenda estableClda. Sln embargo estas vi-

vlendas son lnadecuadas y los materiales que usan son: Te-

cho de teJas, lámlna y hOJas, paredes de adobe, tierra, lo 

do, pisa de tlerra o lddrl110 de consLrucc16n. 

9 LIMITANTES INSTITUCIONALES. 

Despu§s de la Indepen~8ncla,los GoblerlWS Republlcanos 

por medlo de Decretos Leglslatlvos lnlClaron su lnterven-

Clón en la ~gricultura, promulgando la extins16n de las e~ 

presas Comunales lo cual permlt16 la consolldac16n del de-

recho prlv~do sobre el d~rec~o social. 

Posterlormente la Ley Agrarla de 1907 acentuó el apoyo 

legal al nuevo tlpO de propiedad, al promulgarse por el 

,"perfeccionamiento y ensanche de las Empresas Agrícolas del 

país" . 5 /. 

En 1950 la consc.1Luclón pollLlca decretú que: "Scr Ctn 
o 

fomentadas y protegldas las aCClones de tipo econ6mlco que 

tlenden a Lncrementar la rLqueza general mediante un meJor 

aprovechamLento de los recursos naturales humanos y promo-

ver una Justa dlstrlbuc16n de los beneficlos provenlentes 

de sus actlvldades ... " y especlflcamente" el Estado fomenta 

5 / Ley Agrarla 1907, Art.4 



r~ el desarrollo de la pequcna propiedad rural, faCllltar& 

al productor asistencia técnlca, crédltos y otros medlos 

para el meJor aprovechamlento de sus tlC~rras". 

LS así como se const üuyc: el Instltuto de Colonlzaclón 

Rural con el cual se dlO lnlClO al fomento de la pequefia ~~ 

presa rural y a desarrollar la polítlca agrarla del Gobler

no, tratando de aumentar la productlvldad de la tlerra y el 

nlvel de ,vlda del campeslno~ reallzando esfuerzos en parce

lac,lones rurales, Sin embrago, la dlversidad de funclones 

no le perrnltl6 conccntrarsr en SIl obj0tlvo prJncipal; la e~ 

casez de recursos técnJcos y presupuestarlo, el mal uso de 

recursos en el mantenlmiento permanente de personal no téc 

nal. 

Finalmente en 1975, al darse la Ley de creaclón del 

ISTA, por Decreto Leglslatlvo el ICR fue sustltuído por ~l 

cha Instltucl6n, que tambl~n fomenta la pequeña propledad 

rural al promover la creac16n de empresas en forma de as~

claciones comunltarlas caMpeslnas, dentro de la lmpleme~~a

cJ.6n , de sus pruyl!c..Lus l.l\L· ':l.luuu~. 

Así se decreta, 6/ "Las Asnciaciones Comunitarias Carr, 

peSlnas, serán promovidas, aSlstidas y auxiliadas por el 

ISTA ... ", m&s adelante el ISTA promover& la constltuc16n de 

6/ Ley de Creaclón del ISTA, -~rt. No.41 y 44. 
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Asociaciones Comunitarias Campesinas " . 

Han existido otras lnstituciones que también han fomen-

tado la pequeña empresa y en especial el cooperativismo a tra 

vés del crédito, como la Federación de Cajas de Crédito crea-

da en 1943 , sin embargo, durante mucho tie~po ha llevado una 

politica pasiva, desestimando el desarrollo del movimiento 

cooperativlsta y desaprovechando la oportunidad que represen-
, 

ta el cooperativismo cono instrumento eficaz de desarrollo so 

cio-económico del agro salvadoreño. 

Otro instrumento utllizado para fomentar y promover las 

empresas agropecuarias, ha sido a través del cooperativismo, 

el cual cuenta con el apoyo legal de la Ley General de Aso--

~iaciones Cooperativas, promulgada en 1969, que se refuerza 

con la ley de creación del INSAFOCOOP, siendo desde entonces 

canalizado todo el movirnlento cooperativista a través de di-

cha institución. A pesar de ser el objetivo principal, el fo 

mento cooperativista no ha mostrado el dinamismo esperado Ha 

faltado una po1itica integral de fomento cooperativista en -

la Institución, que conlleva a un programa de educación cam

pesina masiva que 10 prepara a participar en esfuerzos comu-

nes dentro de asociaciones a empresas cooperativas. 

La ley de arrendamiento de tierras, decretada en 1974, 

tiene incidencia en la estructura empresarial presen 
, -
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tando ventaJas y desventaJas para el desarrollo de la peque 

ña empresa y su empresarlo. Al estlpular un contrato de a

rrendamlento por varlOS años, el arrendatarlo se asegura de 

las poslbles fluctuaclones en cánones de arrendamlento pero 

no cabe duda que frena la reallzac16n de lnverSlones para 

meJorar la empresa. 

Tamblén han eXlstldo aCClones estatales de orden legal 

e lnstltuclones que han fomentado o han modlflcado el régl

men empresarlal, entre estas merecen ser menclonadas: 

l. La Ley de Rlego y Avenamlento decretada en 

1970 en la cual se fomenta un determlnado 

tlpO de empresas, al decr8tar-L!"Los usua

rlOS de aguas naclonales con flnes agropecua 

rlos, que no le sean dentro de los Dlstrltos 

de Riego y Avenamlento, podrán constltulr -

Asoclaclones de Regantes ... "Se encuentra 

en funclonamlento el prlmer proyecto, el Dl~ 

trlto de Rlego y Avenamlento No.1 Zapotltán, 

donde se ha llevado a cabo la lmplementac16n 

del fomento a empresas que en un lnlClO fue 

ron entre 2 y 50 hectáreas; y que Sln embaE 

go la falta de control lnstltuclonal llevó-

7 I Ley Forestal Art. 42. 44. 

------_.- - -
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a que se d1era el fen6meno de estrat1f1cac16n 

de las más pequeñas; y al acapararnlento o -

concentrac16n de t1erras de las más grandes. 

11. La Ley Forestal por su lado, fomenta empresas 

y aSOClaC10nes forestales que pueden ser esta 

blec1das entre part1culares o en forma m1xta 

con el Estado. 

Á pesar de todo ese engranaJe de Leyes, la acc1ón esta 

tal dec1s1va en cuanto al slstema de fomento e 1ncent1vo em 

presar1al ha revelado ser1as deb111dades, al llegar a su n1 

vel de lmplementac16n 1nst1tuclonal, desv1ándose 6 desf1gu 

rando los obJet1vos que han llevado a ld creac16n tanto de 

las leyes como de las lnstltucl0nes m1smas en cuanto a la 

protecc16n y fomeneo de la pequeña empresa; logrando por 

el contrarlo su marg1nac16n de los benef1c10s del proceso 

de desarrollo econ6mlco, y por lo m1smo, generando su deses 

tfmulo e lnd1ferencla ante el proceso mlsmo. 

Los aspectos admln1stratlvos de la~empresas, y la su

pervls16n ha estado a cargo del Mlnlsterlo de TrabaJo y Pre 

vls16n Soclal, como lnstltuc16n que cumple la protecc16n ll a 

través del control en cuestl0nes admlnlstratlvas, otorgada 

constltuclonalmente por el Estado. Sln embargo, las actl-

vldades agropecuarlas permanecían relegadas a segundo pla

no, dando lugar a que la fuerza laboral agropecuarLa,fuera 

mál remunerada, trabaJara Sln descanso en malas cond1c10nes 
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de trabajo y por lo tanto, de salud. 

Lo anterior se debe a que esa institución no se dedica

ba e integraba a 1nvestigar tales actividades en la realidad 

agraria; teniendo así concepciones erróneas 



10 LA PEQUEÑA EMPRESA hGROPLCUARIA y SUS DEFICIENCIA~ EN 

LAS AREAS: ADMINISTPA'rrVO-FINANCIERO-TECNOLOGICO

PRODUCCION-PERSONAL. 

Con respecto a la organlzaclón se detecta una admlnlS 

trac16n lnadecuada la cual no modlflca el amblente de tra 

baJo. 

Tbmando como base el marco te6rlco y conslderando la 

problemátlca por la que atravlesa la pequefia empresa agro

Qecuarla, se detect6 a través de la lnvestlgaclón,reallza

da la presencla de algunas deflclenclas en el orden admlnls 

tratlvo, flnanclero y tecnológlco, lo cual les lmplde lnt~ 

grarse adecuadamente a un desarrollo y creclmlento lntegral. 

A contlnuac16rl se descrlblrán algunos de los problemas más 

usuales; no pretenden mostrar todos los obstáculos que exis 

ten en una organlzaclón Slno llustrar sobre la sltuaclón 

que COIl más frecuencla la invaden llmltando su productlvi

dad y rendimiento. 

10.1 Area Organlzaclón. 

Predomlna el tipo de organlzaci6n lineal, ya que en 

ellas se dan órdenes o lnstrucClones directamente. 
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No t1enen conOClm1ento de las funcl0nes bás1cas que to 

da empresa debe reallzar, pués no planlflcan, organl

zan, eJecutan y eva luan los planes. 

No cuentan con organ1gr~nas n1 manuales y la comun1-

c16n es verbal. 

Centrallzac16n de funClones en el empresarlo. El propl~ 

tar10 toma todas las decls10nes. 

No se apllcan los pr1nc1p10s organ1zat1vos tal como ya 

pe man1fest6. 

La mayoría carece de toda escrltura organlzat1va y JU

rídlca, debldo a la falta de conoclmlentos técnlcos. 

No reclben apoyo de organlsmos naclonales para cono

cer los elementos esenclales de toda organlzac16n. 

No se apllca la delegac16n de autor1dad, debldo a la 

eJecuc16n d1recta de 1nstrucC10nes por parte del prQ 

p1etar10. 

Carecen de planes de trabaJo por lo que no es aplLca

ble el control clentíflco, ún1camente una supervls1ón 

somera de las actlvldades. 

10.2 Aspecto legal 

Las dlferentes pequeñas empresas agropecuar1as care-
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lj¿ 

cen de conOClmlentos legales que regulen su actlVldad 

o sea las razones que respaldan lo Jurídlco, y las e~ 

presas que 10 cumplen lo hacen como una necesldad lm

puesta y no para sacar algún provecho de ello, 

No se cuentan con reglamentos lnternos de trabaJo lo 

que lnfluye negatlvamente en las relaclones laborales. 

En la mayoría de pequeñas empresas agropecuarlas se o~ 

serva una falta de cumpllmlento de algunas prestaclones 

laborales. 

Area Mercadeo 

Abastecen generalmente el mercado lnterno, generalmente 

desconocen como hacer para exportar los productos. 

Los canales de dlstrlbuc16n utlllzados son: m~yorlstas, 

rnlnorlstas atrav~s del transporte terre~tre, deJando 

de perclblr lngresos debldo a estos canales de dlstrl

buc16n. 

La actlvldad promoc16n la reallzan a través de la rela 

c16n con el cllente. 
f 

No llevan a cabo promoc16n de ventas, debldo a la fal

ta de conOClmlento de como beneflcla la publlcldad. 

El preclo de venta es flJado generalmente conslderando 

el de la competencla. 



133 

La comerclallzaclón de los productos se reallza en su 

., ., -- f t" mayorla en todo el pals, en menor cuantla se e ec uan 

ventas al exterlor 

PRODUCTO 

En las pequeñas ~mpresas Agropecuarlas no se efectúa 

desarrollo del prdducto por desconoclmlento de los prople-

tarlos de las técnlcas adecuadas; y demás por contar con 

recursos flnancleros escasos. No se efectúa la planlflc~ 

clón de las ventas Se basan en la producclón y no en la de 
) 

manda efectlva. La produccl.ón de la pequeña 

empresa agropecuarla se comercLallza prlnclpalmente en el 

mercado lnterno. 

PRECIO 

La mayoría de Pequeñas Empresas Agropecuarlas, no toma 

en cuenta del volumen de ventas para la flJacLón de preclos 

slno, que son determLnados por el método de la competencla. 

Algunas empresas toman en cuenta para la fLJaclón de preclos 

únLcamente el costo más el porcentaJe de ganancLa. 

MERCADO 

La mayoría de pequeñas empresas agropecuarlas utlllzan 

el canal de dlstrlbuc16n productor, conSUffildor En menor 
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med1da la d1str1buc16n se hace a través de mayor1stas. 

No real1zan plan1f1cac16n de sus ventas, ya que no co 

nocen n1 el potenc1al de demanda, n1 lo que realmente se pr~ 

duc~rá. 

La pequeña empresa agropecuar1a está or1entada a la pr~ 

ducc1ón y no a las neces1dades del mercado. 

10.4 Area producc16n 

Los de trabajos an11cados no contribuyen a aumentar los 
J 

niveles de productlvidad 

Con resppcto al control de cal1dad en la mayoría de E~ 

presas lo real1za el prop1etar1o en forma senc1lla por Slm-

pIe 1nspecc1ón 

En cuantoa1 aprov1s1onam1ento de mater1a pr1ma y mate-

r1ales la Pequeña 8mpresa Agropecuar1a posee dlf1cultades 

deb1do al def1c1ente control de los n1veles de 1nventar10S 

y faltas de plan1f1cac1ón de la producc16n. EX1sten otros 

1nconven1entes tales como cal1dad e 1nestab1l1dad de los 

preC10s de mater1as pr1mas Sln son de or1gen nac10nal y 

Sl son de or1gen extranJero se presenta la d1f1cultad de 

adqu1r1r dlvlsas para su compra. Por no contar con los re-

cursos flnanC1eros adecuados no se mantlenen los nlveles -

adecuados de lnventar10S. 
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Con respecto al act1vo f1JO se concluye que la mayoría 

de pequeños empresar10s agropecuar1os no út1l1zan maqu1na

r1a para su producc~ón. Pero la mayoría de pequeñas empre

sas agropecuar~as que poseen act1vo f1JO para la producc1ón 

la maqulnar~a út1llzada es v1eJa y obsoleta, la adqu1eren 

usada por mot1vos económ1cos, y ésto no perm1te que meJo

ren los n1veles de product1v1dad. 

Con respecto a las normas de h1g1ene y segur1dad de 

trabajo o maqu1narla de Empresas lnvestlgadas mostraron pr~ 

blemas en cuanto a normas de hlg1ene y segurldad para el 

trabajador. I 

La producci6n no la realizan en forma slstemát1zada de 

acuerdo al estudlo del trabajo, la obtlenen por métodos de 

trabaJo empíricos en la experlencia del prop1etarlo. 

El control de cal1dad lo real1za específ1camente el 

dueño o el trabajador y Sl hay b1enes dañados se les aS1g

na preClOS 1nferiores. 

La mayorla de insumos utilizados son de orígen naClO

nal y son adqulr1dos de acuerdo a las necesldades lnmed~a 

tas de la producc~6n o sea, que no evalúan las neces~dades 

ant1c1padamente. 

No aprovechan las oportun1dades, la mayoría de empre

sas para su expanslón y desarrollo por falta de planeamie~ 

to a largo plazo. 
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En su mayoría, ex~sten ~nadecuadas cond~clones de tra

baJo e ~nseguras condlclones amblentales para el trabaJador. 

La gran mayoría utlllza utenslllos de trabaJo doméstlco 

y el rnantcnl.fillellto que se le da a la poca maqulnarla que ú

tlllzan es correctlvo. 

No eXlsten planlf~cac16n de las compras de lnsumos ya 

que no elaboran presupuestos 

10.5 Area personal 

No tlehen polítlcasy procedlmlentos para reclutamlento, 

seleCC16n,l11strucci6n e lntegrac16n de personal, la contrata

clón de personal la efectúa el propLetarlo, en forma verbal 

generalmente. 

No reallzan anállsls y descrlpc16n de puestos, no efec

"túan evaluac16n y valuac16n de puestos, los trabaJos a efec

tuar son dados en fonna verbal, d~rectamente en muchos casos 

por el propletarlo de la Pequeña Empresa Agropecuar~a. 

No dlsponen de un plan de adlestram~ento, ya que gene

ralmente aprenden en forma empírlca los trabaJos a efectuar. 

No tlenen programas para eVltar acc~dentes de trabaJo 

n~ de h~g~ene. 

No se cumplen los aspectos legales como ISSS, FSV, C6-

dlgO de TrabaJo. 
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En su mayoría las empresas efectúan la rammeraci6n en 

base a pagos dlarlos o por faenas. 

Los propletarlos acLúan con actitud paternallsta, de-

bldo a muchos casos a la famlllarldad que los une. 

La aSlstencla se controla por simple lnspeccl6n, pués 

la mayoría trabaja por día. 

Generalmente los patronos y trabaJadores desconocen 
o 

las dlSposlclones legales, por falta de aSlstencla técnlca 

j falta de Educaclón Escolar. 

1U6 Area Contable. 

En general no útlllzan formularlos para el reglstro y 

control de materlales, mano de obra. 

La mayoría no reglstran en forma detallada los costos 

en que lncurren, llevando un control en forma lnadecuada 

(Costos, Mano de Obra, lnsumos, etc.) 

No llevan slstema de costos y si lo útlllzan es defl-

siente. 

Falta formularios adecuados para contabLllzar las op~ 

raclones. 



138 

Falta de control sobre los inventarios, veneralmente el 

control lo llevan por un s~mple conteo. 

No conocen las herramientas necesarias para elaborar 

un presupuesto de efectivo. 

Sistema Contable 

Del estudio efectuado se afirma que la mayor parte de -

las empresas investigadas no tienen un sistema contable esta 

blecido, y los que lo poseen algunos de ellos no están debi

damente legalizados, no poeseen libros de contabilidad y/o -

estados financieros. 

Formularios Contables 

La pequeña empresa agropecuaria no utiliza formularios -

contables adecuados para captar, registrar y comprobar las o 

peraciones que realizan . la mayoría ni siquiera poseen sis

tema de costos. 

Sistema de Costos 

Una buena parte de las empresas,no tienen un sistema de 

contabilidad de costos, que les permita obtener datos reales 
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sobre el costo de sus productos, otras que tienen un sistema 

contQble establecido, util~zanmetodospoco confiables para -

determinar el costo de producción. 

10.7 Area Financiera 

No utilizan ninguna herramienta para manejar el efecti-

va, generalmente desembolsan según las necesidades que se pre 
I 

sentan. 

La mayoría de pequeñas empresas agropecuarias no llevan 

registros para el control de los inventarios y adquieren los 

insumas en el momento que los van a necesitar. 

El 92.5% de pequeñas empresas agropecuarias desconocen 

los trámites que deben realizarse para obtener financiamien-

to de los Bancos. 

En su mayoria no hacen uso del crédito bancario, en c~ 

sos utilizan préstamos personales para solventar problemas -

inmediatos, debido al desconocimiento de trámites. 

--~-----------------
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En su mayoría se dificulta la obtenci6n de crédito por 

parte de las instituciones f1nancieras, por no tener un ac-

tivo fijo que pueda servir de garantía para los préstamos -

que solicitan . 

• La funci6n de comprar, en general, se centra en el pro 

pietario, no existe cotizaci6n previa de los precios de los 

inpUffios, debido en muchos casos a la falta de comunicaci6n 

existente en el área rural. 
1 

10.8 Area Control Administrat~vo 

Desconocen el control interno como funci6n del propieta 

rio desconociendo su concepto y objetivo. 

El propietar~o lleva a cabo la supervisi6n y se realiza 

sin los conocimientos técnicos, ya que sus conocimientos son 

generalmente empíricos. 

La comunicaci6n directa entre patronos y trabajadores -

permite aprovechar las sugerencias de éstos y minimiza los -

conflictos. 
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LINEAMIE~TOS PARA FORMULAR UNA POLITICA INTEGRAL 

DE FOMENTO DE LA PEQUEÑA EMPRESA AGROPECUARIA 

l. MARCO ECONOMICO ORIENTADOR DE LA POLITICA 

Cons1derando los problemas y llmltantes v1sual1zados a 

!.. traves de la 1nvest1gac16n¡ se hace pr1or1tar1o establecer 

polítlcas qué contr1buyan a: la react1vac1ón de la pequeña 

Empresa Agropecuar1a a f1n de que obtenga benef1c1os eco-

n6m1cos, soc1oculturales, polít1COS, técn1cos, autosuflclen 

La pequeña Empresa Agropecuar1a t1ene que desarrollar capa 

c~dad compet1t1va en el mercado al cual pertenece, poseer 

cap1tal de trabaJo prop1o, relac10nes comerc1ales, reservas 

de cap1tal, y toda una 1nfraestructura adm1nlstrat1va que le 

perm1ta funclonar adecuadamente, hac1endo uso rac10nal y 

6ptlmo de los cursos con que cuenta, a f1n de mantener su 

estab1lldad e 1ncrementar su patrlmon1o, con lo cual se 

logrará meJorar las cond1c1ones de V1da de las personas 11 

gadas a estas pequeñas Empresas Agropecuar1as. 

La pequeña Empresa Agropecuar1a debe fomentar la cap~ 

tallzac1ón de las explotaclon0s y crear de alguna manera la 

142 
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capacidad de ahorro. 

Lo anterior es de importancia ya que en la medida que las 

pequeñas empresas incrementan los ingresos del agricultor y se 

les garant~ce t r a b a j o todo el año, se garantiza a ffitas 

empresas su desarrollo permanente, cons~derando que el Banco -

de Fomento Agropecuario presenta una de las polfticas de desa

rrollo más agresivas esperando obtener buenos resultados para 

el año 1986 ya que según las metas de desarrollo del Sector A

gropecuar~o para 1985-1986 , espera en el área de alimentos bá 
] 

s~cos destinar ~ 250.7 millones que significan el 33.8% del 

plan creditic~o y que comparado con el plan de 1985 representa 

un incremento del 88% El área a cultivar será de 251.847, man 

zanas, que es 56% superior al área en 1985 y representa el 

36.8% del área total nacional proyectada ( 684.420 Mzs ) para 

1986. El monto destinado a los alimentos básicos que es el ma

yor dentro del plan crediticio estará dirigido a los pequeños 

y medianos agricultores tanto del sector reformado, tradicio-

nal y beneficiarios del Decreto 207. El financiamiento a este 

rubro generará 12.2 millones de jornales dfas-hombre que s~g-

nifican el 36.8% de los jornales rurales nacionales que gene

ran los cultivos para al~mentos básicos. 1/ 

~/ Plan anual operativo del Banco de Fomento Agropecuario, 

1986. Página v-3 
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Actualmente se hace necesarlO la modernlzaclón agra-

rla, lmpllcando esta modernlzaclón un proceso slstemático 

de constante adecuación de la estructura agrarla, de sus 

procedlmlentos soclo-culturalesi del avance metódlco y so~ 

tenldo del uso potenclal de la dotaclón de recursos natura 

les con la tecnología aproplada, en congruencla con las 

múltlples y creClentes necesldades de las comunldades rur~ 

les; así corno la pa~tlclpaclón de éstas en el desarrollo 

del país. Sln embargo no se cree que sea Suflcl~nte para 

desarrollar la pequeña empresa agropecuarla por lo tanto se 

proponen políticas para la modernlzac16n y desarrollo 
I 

completo de la pequeña empresa agropecuarla. La modernlza-

cl6n agraria en tal sentldo no sólo eXlste en la lntroduc-

clón de métodos, técnlcos y procesos en la estructura agr~ 

ria, Slno en la participación soclal, prlnclpalmente en 

los estratos más necesltados, en el contexto de un proceso 

dlnámico de -integraci6n naclonal. 

La modernlzaci6n de la pequeña empresa agropecuarla, 

debe ser un proceso contínuo y dlnámico, que nunca se com-

pleta enteramente. Por lo tanto, el goblerno y las fuerzas 

sociales deben mantenerse en condlciones de responder e i~ 

pulsar adecuadamente los cambios de orden econ6mlco, social, 

político, y tecno16gico que el avance de la ClenCla plantea 

y las pequeñas empresas demandan. 

La creciente modernlzaclón agraria impone a su vez 
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camblos cualltatlvos en las funclones, la organlzac16n, los 

métodos y los procesos de trabaJo de las lnstltuClones. 

Slendo el sector agropecuarlo el más lmportante de la 

Economía Naclonal, ya que en 1983 contrlbuyó con un 26% al 

PTB global y d16 empleo al 3~.5% de la poblac16n económlca

mente actlva. Desde este punto de Vlsta se hace lmperatl

vo en el campo de los allmentos báslCOS y otros CUltlVOS, 

la necesldad de meJorar la tecnología de producclón que -

permlta elevar la rentabllldad de estos CUltlVOS, medlan

te un aumento slgnlflcatlvo de la productlvldad, menor uso 

de recursos ~mportados y un lmpulso a las actlvldades que 

llberen al país de la lmportac16n y uso maS1VO de lnsumos, 

que slgnlflcan un fuerte drenaJe de dlvlsas. 

El conoClmlento tecnológlco y económlco y la dlsponl

bllldad de recursos flnancleros, dará al país la capacldad 

de modernlzar y dlverslflcar su producclón agrarla y así 

podrá hacerse realldad el desarrollo de procesos agropecu~ 

rlOS, forestales, pesqueros y agro-lndustrlales, que mln~ 

mlcen la dependencla econ6mlca sobre los productos tradlcl~ 

na1es de exportac16n y a la vez, nos podrá hacer menos depe~ 

dlentes de los lnsumos necesarlOS para nuestra produccL6n -

agrarla como es por eJemplo el caso de los fertlllzantes, 

plagulcidas y materla prlma para allmentos concentrados, -

esperando favorecer en gran medlda a toda la poblac16n y 

al sector agropecuarlo y en partlcular a las personas que 
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se relac~onan con la pequeña empresa agropecuarla. 

A cont~nuacl6n se propone algunos llneamlentos que con 

trlbuyan en alguna medlda a soluclonar problemas económlcos, 

soclales por los que actualmente atrav~eza la pequeña em

presa agropecuarla. 



2. OBJETIVO DE LA POLITICA DE FOMENTO A LA PEQUEÑA 

EMPRESA AGROPECUARIA 
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Apoyar en una forma lntegral el desarrollo de la pequ~ 

ña Empresa Agropecuarlacomo sector lmportante de la econo

mía del país, a fln de meJorar los nlveles de empleos per

manent~s y cíclIcos, así como meJorar los Ingresos de los 

agrIcultores y fam~llas, asegurar la dIsponlbllldad de 

alImentos contrIbuyendo consecuentemente a meJorar el nível 

econ6mlco y poclal de la poblacI6n. 

2.1 ObJetIVOS EspecífICOS 

Lograr el uso 6ptImo de los recursos con que se 

cuentan para la obtencI6n de la máxima pro

ducc16n. 

Obtener los beneflclos máxlmos a fln de que re

percutan en bIenestar SocIo-Econ6mlco para los 

agrlcultores. 

GarantIzar el trabaJO durante todo el año, a fIn 

de eVltar los desplazamlentos de mano de obra 

en épocas de recoleccI6n de cosechas de los pro

ductos de exportac16n. 
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Garant~zar la segur~dad al~mentar~a de la pobla 

c~6n. 

Asegurar la d~sponb~l~dad de los ~nsumos agrope-

cuar~os en cant~dades y en calldad adecuada. 

Incrementar la dlvers~f~cac~6n de las produccl~ 

nes agrícolas, forestal, pecuar~a y pesquera. 

Conservar y desarrollar los recursos renovables 

y no renovables. 

Est~mular la produccí6n agro-~ndustr~al y el sur 

glmlento de nuevos pequeños empresarl0s rurales. 

2.2 Estrategla general 

Promover y fortalecer la aSlstencla raclonal y 

eflcaz de las polítlcas de apoyo del goblerno 

así como de las ent~dades prlvadas en las áreas: . 
flnanclera, aSlstencla técnlca , organlzaclón y 

comerc~al~zac~6n. 

FleXlbl1ldad en el apoyo a la pequeña Empresa Agro-

pecuarla ,en lo que respecta a las líneas de créditos,asi~ 

tencia técnica,condlclones instituClonales en térmlnos 

y condlcl0nes que les permlta un desarrollo y 

perfecClonamlento. 
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3 INCENTIVOS ECONOMICOS 

3.1 Polit~ca Financiera 

El oportuno suministro de recursos financieros es un 

factor importante en cualquier sector econ6mico. La inver 

si6n ~noportuna lleva un r~esgo considerable que puede 

llegar a afectar la recuperaci6n del crédito. Para alcan

zar los objetivos de sat~sfacer la demanda de recursos fi 

nancieros se necesita la partic~paci6n de los bancos y de 

más organ~zaciones credit~cias del sistema financiero,asi 

como de las entidades de apoyo, ya sean de carácter esta

talo privado. 

3 1.1 El Costo 

El sumin~stro de recursos financieros, para la peque 

ña empresa agropecuaria debe ser razonable no solamente a 

través de tasas priv~legiadas de ~nterés sino que con el 

establecimiento de sistemas operativos ágiles y simplifi

cados que permitan a la pequeña empresa agropecuaria el -

acceso oportuno y suficiente al crédito. 
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3 . 1 .2 Garantía Adecuada. 

No se debe tener en cuenta solamente la garantía ya que 

ésta es la base de la conceslón de los préstamos. Por lo 

tanto con escasos recursos de garantía se llffilta por su ín

dole el plazo y por su valor el monto de los préstamos. 

En la garantía se deberá lnclulr, las cosechas o beng 

flC10~ esperados y sobre todo la responsabll1dad moral del 

productor aunada con la capacldad empresarlal, quedando el 

compromlso Jurídlco como una garantia compatlble dentro de 

las obllgac~ones de la Banca de Desarrollo y otras instltu

ciones de crédlto del Estado. 

Los recursos fInanCIeros canalIzados a la pequeña Em

presa AgropecuarIa deben ser autoflnanClables por lo cual 

deben tomarse en cuenta para planlflcar el crédlto, los Co~ 

tos unltarlOS reales, la capacldad flnanclera, el tamaño de 

la explotacIón, el nIvel tecnológICO y otras varlables. 

La ponderaclón de los recursos flnancleros debe hace~ 

se cUIdadosamente a fIn de otorgar un crédIto suflclente, 

evaluando prevlamente los crédltos que no podrá cancelar y 

de los que está en condlclones de pagar. 

Ló anterlor lmplicará modlflcar las actuales normas y 

procedlmlentos a fln de hacer que el crédlto sea oportuno 

suflclente, Integral y acceSIble al empresarlO. 
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3.1. 3 Plazo de AmortlzaClón 

Para establecer el plazo de amortlzaclón de los présta 

mos las lnstltuclones de crédlto deben tener en cuenta que 

cada pequefia empresa agropecuarla tlene su propla capacldad 

flnanclera así como una capacldad de ahorro, del cual depen 

de entre otros factores la naturaleza de las lnverSlones. 

(Cosechas anuales, Sl es de cultlvo permanente que neceSl-

ta más de 2 afios para produclr, etc.) 

8l el plazo lo determlna la naturalza de la lnverslón 

y la duracJJón de la garantía, el caPl tal clrculante debe -

flnanClarse a corto plazo, el capital semlfl]O a medlano 

plazo y el capl.ta1 flJO a largo plazo. 

Lo más lmportante en el plazo de amortlzaclón de eré 

dltos es tomar en cuenta la capacldad flnanclera y de aho-

/ 

.rro ya que unas Empresas estdrán en meJor condlclon flnan-

Clera que otLas y por lo mlsmo el tlempo para cancelan los 

crédltos será dlferente. 

El slstema flnanclero para la pequeña Empresa Agrope-

cuarla está conformado por las Instltuclones encargadas de 

otorgar aSlstencla credltlcla y/o avales. 

3.2 Polítlca Crédltlcla 

3.2.1 Ob]etlvos del Crédlto 
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El crédLto a la pequeña empresa agropecuarla debe reu 

nlr los Ob]etlvos slgulentes: 

3.2.2 

Lograr a través del flnanclamlento que la pequ~ 

ña Empresa Agropecuarla obtenga un mayor nlvel 

de producc16n y productlvldad. 

Proporclonar el flnanclamlento adecuado a las 

Pequeñas Empresas Agropecuarlas, que le permlta 

lncorporarse al proceso productlvo del país. 

1- Incorporar como usuarlOS del slstema flnanclero 

a todas las pequeñas Empresas Agropecuarlas, ya 

que algunos no han gozado de este serV1ClO ya sea 

por desconoclmlento o por falta de asesoría para 

conocer como lograrlo. 

Fomentar el acceso al crédlto lnstltuclonal por 

parte de las nuevas Empresas Agropecuarlas, sur 

gldQS del proceso de las reformas báSlcas. Prln 

clpalmente los beneflclarlos del Decreto 207. 

Medldas de P olí tlca e redl tlcla 

Involucrar a todo el slstema flnanclero en el de 

sarrollo de la pequeña Empresa Agropecuarla. 

Gestlonar y aSlgnar recursos específlcoS para el 

flnanclamlento de la pequeña Empresa Agropecuarla 
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otorgar cr~dltos segGn lmportancla naclonal -

prlmeramente a las pequeñas Empresas dedlcadas 

a las actlvldades destlnadas a las generac16n 

de al1mentos bás~cos, segundo a los ded1cados 

a productos de exportac~6n, tercero a los ded1 

cados a la producclón de materlas prlmas. 

Proporc1onar fac1l~dades credlt1clas de lnver-

516n para 1nfraestructura para r1ego, adqu1s1-

c16n de maqu1nar1as y equlpo, conservac16n de 

recursos naturales. 

Anal1zar y selecc10nar Organ1smos InternaC1ona-

les que ofrezcan mayores y meJores poslbllldades 

de f1nanc1am1ento, para obtener de ellos los re

cursos necesar10S. 

Estrateg1as Cred1tlclas 

El créd1 to deberá ser or1entado y complementarse 

con capac~tac16n y aS1stenc1a tén1ca proporclo

nada por compañ1as, tantopr1vadas como estatales 

Asegurar que el pequeño empresarlo agropecuarlo 

partlc1pe con recursos proplos cuando se comprue 

be que los posee en el desarrollo de la actlvldad 

a emprenderse. 
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Crear líneas de crédlto específlcas y adecuadas 

para atender las necesldades de la pequeña Empr~ 

sa Agropecuarla, a fln de asegurar que no les 

falte capltal de operaclón. 

Que el ISTA, FINATA, EL CENTA y otras dependen-

clas del MlnlsterlO de Agrlcultura y Ganadería 

por medlo de sus respectlvos Departamentos ln-

crementen la supervlslón y aSlstencla técnlca 

y que el Banco de Fomento Agropecuarlo cree las 

líneas especlales para flnanClar estos rubros. 

J 

Que se otorgue flnanclamlento de acuerdo a la fac 

tlbllldad técnlca econ6mlca y flnanciera de las 

actlvldades o proyectos productlvOS. 

Proveer de la ~apacldad técnlca-admlnlstratlva 

del usuarlO de crédlto y de acuerdo a las normas 

específlcas de crédlto. 

Evaluar constantemente los resultados del crédl-

to de manera que se pueda asegurar el éXlto de 

la pequeña Empresa Agropecuarla, las líneas de 

crédlto deberán estar enfocadas prlnclpalmente 

a aquellas actlvldades agropecuarlas que produ~ 

can blenes rentables no tradlclonales para abas-

tecer prlnclpalmente la demanda de la poblaclón 

salvadoreña y generar excedentes de cosechas que 
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perrnltan la exportaclón y en consecuenCla la 

obtenclón de dlvlsas: 

Se podrían establecer y/o modlflcar las normas 

Líneas de crédlto de avío para granos báslcos 

Línea de crédlto de avío para la producclón 

de semlllas de maíz 

Línea de crédlto post-cosecha de los cultlvos 

agrícolas 

Línea de crédlto de avío para hortallzas, tan 

necesarlas para la allmentacl6n de la pobla-

cJ..ón 

Línea de crédlto para estableclmlento y man-

tenlmlento de frutales 

Línea de crédlto para el estableclmlento y -

mantenlmlento de cultlvos de exportacl6n 

Línea de crédJ..to para meJoras a las propledad 

agropecuarla (Rlego, drenaJe, conservacl6n 

de suelos, ohras de J..nfraestructura) 

Líneas de crédlto para especles menores-aví-

cOlas-apícolas-porclnas-cunlculas. 

Líneas de crédlto para ganadería mayor .. 
Líneas de crédJ..to para maqulnarla y equlpo 

de uso agropecuarlo 

Línea de crédlto para forestac16n y refores-

tacl6n. 
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Lineas de crédlto para financlar proyectos 

lnnovadores 

Líneas de crédlto para flnanclar la V1Vlen 

da. 

SUJetos de Crédlto 

Cooperatlvas de la Reforma Agrarla Fase I 

y Fase III 

Beneflclarlos del Decreto 207 

Pequeñas Empresas naturales y Jurídlcas 

del Sector no reformado 

Cooperatlvas tradlclonales 

Grupos solldarlos y precooperatlvos 

Artesanos rurales 

Comerclantes rurales 

Se entlende que el estudlO aquí presentado abarca a es

tos sUJetos pero se expllca que es explícltamente a los que 

cumplan los requlsltos de pequeñas Empresas Agropecuarlas. 

3.3 Polítlca de Comerclallzac16n 

Slendo la comerclallzac16n de blenes agropecuarlos un 

área lmportante para el desarrollo de la Pequeña Empresa A

gropecuarla, tlene que estar blen organlzada en una forma 

técnlca, dándole mayor énfasls a estas pequeñas Empresas 
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Agropecuarlas dedlcándose a satlsfacer prlnclpalmente ne-

ceSldades lnternas de allmentaclón y de otros productos. 

Para alcanzar el rltmo y modalldad de expanslón de la eco-

nomía naclonal y en especLal de la pequeña Empresa Agrope-

cuarla es necesarlO el desarrollo de la comerclallzaclón 

tanto en el mercado lnterno, cmo tamblén en el mercado 

externo. 

3.3.1' Concepto de Comerclallzac16n 

,,' ~ Es la tecnlca de establecer los dlferentes canales de 

dlstrlbuclóh y venta de los blenes producldos, hasta que 

lleguen a manos del últlmo consumldor en condlclones adecua-

das, en cantldades necesarlas, con suflclente calldad campe 

tltlva y con el preclo de acuerdo a las condlclones especí-

flcas de los mercados potenclales". 

3.3.2 Ob]etlvos Generales y EspecíflcoS 

Locallzar centros de dlstrlbuclón y venta de 

blenes adecuados a la ublcac16n de los consu-

ffildores potenclales de la localldad, a fln de 

lograr una mayor y mas raplda venta de los pro--

ductos 

Satlsfacer necesldades, gastos y requerlmlentos 

de los consuffildores de la localldad (preclos, 
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cantldades, calldad) 

Publlcar y promover los productos tanto a nlvel 

naclonal como lnternaclonal, en busca de nuevos 

mercados, a fln de lncrementar la producc16n de 

bido a una creclente demanda. 

Identlflcar y evaluar las tendenClas prlnclpales 

de consumo local, que afecten en alguna forma el 

proceso de comerclallzac16n de los blenes produ-

cldos por la pequeña Empresa Agropecuarla. 

Establecer centros de acoplo y de comerclallza
I 

c~6n de blenes en los lugares donde se producen 

y en aquellas otras localldades donde se detec-

te su demanda potenclal. 

Garantlzar a la poblac16n el abasteclmlento de 

allmentos báslCOS y otros productos agropecuarlos 

Orlentar el desarrollo de actlvldades lnternas 

no tradlcionales canalizadas al consumo lnterno 

y a la exportac~6n que traerá nuevos beneflclos, 

empleo y blenestar soclal a la pequeña Empresa 
l) 

Agropecuarla. 

Medldas de Polítlcas de Comerclallzac16n 

Enfocar la producc16n de acuerdo a satlsfacc16n 
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de neces~dades y requer~m~entos del consum~dor 

potenc~al. 

Regular y mantener la produción, de acuerdo a los 

gastos y neces~dades del mercado potenc~al. 

Establecer en base a exper~enc~as de mercado, los 

requer~m~entos de cal~dad y cant~dad para la pro

ducc~6n necesar~a absorv~da por el Mercado Poten

c~al. 

Ub~car los centros de d~str~buc~ón y venta, en 

¡lugares de mayor afluenc~a de públ~co potenc~al 

Establecer un s~stema de control de normas de 

cal~dad 

Or~entar a base de capac~tac~ón y as~stenc~a téc 

n~ca el personal adecuado para real~zar la venta 

d~recta de los b~enes produc~dos 

Implantar como norma de comerc~al~zac~ón el uso 

de] s~stema métr~co dec~mal. 

Efectuar promoc~ones de exportac~6n, fac~lltando 

la as~stenc1a técn1ca de como efectuarla 

Or~entar a que la venta de sus productos la efec 

túen d~rectamente para lograr meJores prec10s y 

esto conlleva a meJores ~ngresos. 

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



3.3.4 

160 

Sollcltar la colaboraclón a los dlferentes medlos 

publlcltarlos para que anunClen los productos de 

la pequeña Empresa Agropecuarla 

Coordlnar con los dlferentes entes estatales del 

goblerno central en obtenc16n de locales adecuados 

para establecer centros de acoplo y venta. 

Dlseñar e lmplantar campañas publlcltarlas orlen 

tadas a dar a conocer los dlferentes centros de 

acoplo y venta que establezcan las pequeñas Em

presas Agropecuarlas. 

Promover y expllcar los beneflclos de la Expor-

tac16n a través de los medlos de comunlcac16n 

soclal, dlrlgldos a un fín de crear una conClen 

Cla exportadora. 

Que el MinisterlD de Agrlcul tura y Ganadería por me

dlO de sus unldades técnlcas conJuntamente con 

el MlnlsterlO de Comerclo Exterlor (MICE) explo 

ren las poslbllldades de exportac16n de productos 

producldos por la pequeña Empresa Agropecurla. 

Incrementar la producc16n de allmentos báslCOS 

sustltulr lmportaclones de los mlsmos, prlnclpa! 

mente leche, frutas y verduras. 
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3.4 Polítlcas de Investlgac16n, ASlstencla lécnlca 

y Capacltac16n 

A través de una adecuada admlnlstrac16n, planlflcac16n 

y control de la lnvestlgac16n, aSlstencla técnlca y capacl-

tac16n se puede aumentar la eflclencla de los agrlcultores 

con elobJeto de hacer un uso más raclonal de los recursos. 

Los agrlcultores deberán conocer de los problemas adml

n~strat~vos, contables y del uso tecnlflcado de las lnstala-

c~ones, maqulnarlas y equlpo por medlo de ensefianzas práct~
I 

cas y capac~tac~6n en serV1ClO a fln de lograr una mayor pro 

duccL6n, en forma inmmed~ata lo cual traerá como resultado 

un mayor beneflclo. 

Algunas Instltuclones como el CENCAP-CENTA-ISTA, CDG, 

podrían capacltar en aspectos técnlcos de nuevos cultlVOS y 

en los aspectos admlnlstratlvos contables, SOllC~tud de cré 

dltOS, canales de comerclallzac16n, beneflclos, conOClmlen-

tos de los mercados reales y potenclales y polítlcas lnter-

nacl0nales como la de la Cuenca del Carlbe con lo cual con

trlbulrán a un trabaJo más eflclente. 

s~ consldera que eXlste un slstema de aSlstencla técnl 

ca de parte del Estado, Sln embargo la Pequefia Empresa Agrop~ 

cuarla no ha hecho uso de ella en un gran porcentaJe debl-

do entre otros factores al analfab~tlsmo y más que todo al 



162 

desconoclmlento de los beneflcl0s que se puede obtener en 

el área técno16g1ca y admlnlstratlva al Sollcitar aSlsten

Cla o por temor a que con ellos se pueda eJercer algún -

control sobre sus operacl0nes y actlvos de parte del Esta

do. 

3.4.1 ObJetlvos Generales y ESpecíflcoS 

Orlentar todo el esfuerzo teno16g1co al desarro 

110 de la pequeña ~mpresa 

9arantlzar la demanda de aSlstenCla técnlca en 

funclón de los requerlmlentos de la Pequeña Em

presa AgropecuarLa. 

Crear nuevos organlsmos de aSlstencla técnlca, en 

las áreas geográflcasadecuadas y reglonallzar los 

actuales serV1ClOS. 

Establecer a nlvel naclonal programas de la ln

vestlgac16n, adopc16n y adaptac16n,y desarrollo 

de tecnología aproplada. 

Establecer a nlvel naclonal un slstema de orlen

tac16n clentíflca, tecnológlca, comerclal para 

la pequeña Empresa Agropecuarla. 

Brlndar asesorla lntegral a las pequeñas Empre

sas Agropecuarlas. 
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Medldas de Polítlcas 

Apertura de líneas de crédlto para flnanclar la 

aSlstencla técnlca, prlvada, tanto servlda por 

empresas como por consultores prlvados. 

Promoclonar los serVlClOS de aSlstencl~ técnlca 

para que el Empresarlo tome conClenCla de su lm

portancla en el desarrollo. 

Establecer en el slstema flnanclero la obllgato

rledad de tener aSlstencla técnlca como requlsl

to para la consecl6n de crédlto en aquellas em

presas que desarrollarán proyectos lnnovadores 

Obllgar a los profeslonales unlversltarlOS que 

estudlan ClenClas agronómlcas admlnlstratlvas 

y econ6mlcas que para graduarse deben prestar 

su serVlClO soclal proporclnando asesoría a las 

Pequeñas Empresas Agropecuarlas. 

Dlseñar programas por parte de las Instltuclones 

de ASlstencla Técnlca tornando en cuenta los pa

trones culturales yla baseeconómlca de las Empre 

sas. 

Dentro del slstema flnanclero I establecer como 

crlterlO de garantía personal el uso de aSlsten 
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cla técnlca para el otorgamlento de los crédl

tos, a fln de que sean empleadas con la orlen

tacL6n técnlca adecuada. 

Estrateglas de Illvestlgac16n, ASlstencla Técnlca 

y Capacltac16n 

Fomentar el flnanclamlento para proyectos de ln

vestlgaclón ap]lcada, que conlleven al desarrollo 

de actlvldades de selecc16n,adaptac16n transfe

~encla o generac16n de tecnología apropLada para 

las condlcLones del país. 

Hacer que los pequeños empresarlos agropecuarl0s 

tengan acceso a la lnformac16n clent!flca, flnan

Clera, tecno16glca y de mercado sobre procesos 

productlVoS y productos, proporclonándoles char

las, folletos, etc. 

Desarrollar la aSlstencla técnlca y capacltac16n 

a t~ñvés de CENCAP, CENTA, FINATA ,etc. usando -

formas modernas de transferlr la tecnología. 

Que las Unlversldades, Instltutos Tecno16glcos, 

Instltuclones Prlvadas, desarrollen actlvldades 

de lnvestlgaclón y dlvulgac16n. 
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3.5 Polítlca de Abasteclmlento de Insumos 

El adecuado y oportuno abastec1m1ento de 1Dsumos es 

de vltal lmportancla para el logro de una buena producclón. 

Los lnsumos deberán ser adqulrldos en la cantldad y 

calldad adecuada así como en tlempo oportuno y a preclos 

razonábles ya que en la agrlcultura la secuenCla de actlvl 

dades tlene su orden crono16g1co, y al no cumpllrse en su 

debldo tlempo pueden traer resultados poco favorables. La 

lntegrac16n ¡de esfuerzos del MlnlsterlO de Agrlcultura y 

Ganadería a través de sus lnstltuclones especlallzadas y 

con otros organlsmos o lnstltuclones aflnes (Dlrecc16n de 

Defensa Agro~ecuarla, Centro Naclonal de Tecnología Agríc~ 

la, Centro de Desarrollo Ganadero, Banco de Fomento Agro

pecuarlo, Federac16n de CaJas de Crédlto, Instltuto NaClO

nal del café) deberá proporclonar los lnsumos y abastecer 

dlrectamente a las Pequeñas Empresas Agropecuarlas ofreclen 

do los lnsumos necesarlOS a preclos lo más baJO poslble y 

dlseñar y a~robar los lnstrumentos legales para regular -

los preclos de los Insumos que ofrece la Empresa Prlvada y 

la calldad de los mlsmos. 

3.5.1 ObJetlvos Generales y Específlcos 

Lograr a través del abasteclmlento oportuno de 
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~nsumos que la produccl6n obtenga los maxlmos 

resultados. 

ProporClonar a las pequeñas Empresas Agropecua

rlas la facll~dad para poder obtener los lnsu

mas agropecuarlos a baJos costos y en lugares -

próx~mos a los centros de producc16n. 

Planlflcar la produccl6n ' lnterna de productos 

agropecuarlOS de manera que se pueda eVl tar las 

fluctuaclones de preclos lnternaclonales y así 

asegurar slempre costos baJos de los lnsumos 

agropecuarlos. 

Asegurarse que los Organlsffios Estatales provean 

de los lnSUffiOS agropecuarlos a fln de lograr es

tablecer preclos lo más baJo poslble. 

Obtener los maxlmos rendlmlentos de producc16n 

asegurarnado el abasteclmlento de los lnsumos 

agropecuarlos necesarlOS para el logro de la me 

Jor produccl6n. 

Medldas de Polítlcas 

Dlsponer de un serV1ClO de Abasteclffilento de In

sumos ~nmedlato, acceSlble y oportuno, medlante 

la ampllac16n de la capacldad lnstalada, de tal 
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manera que permlta prestar un mayor y mejor ser 

VlClO a los usuarlOS. 

Proveer de Insumos Agropecudrlos a preclos razo

nables y en el tlempo oportuno. 

Regular el preclo de Insumos que son ofrecldos 

por Empresas Prlvadas 

Introduclr y consolldar todas aquellas actlvlda

des que tlendan a dlsmlnulr el uso de lnsumos~ 

lmportados 

Estrateglas de Abasteclmlento de Insumos 

Crear a nlvel naclonal centros de aprovlslona

mlento de Insumas de manera que se faclllte la 

abtenclón de los mlsmos. 

Bajar los costos de manejo y dlstrlbucl6n de los 

lnsumos agropecuarlo de manera que sean ofrecldos 

a preclos baJos. 

Reallzar por parte del Estado una mayor cobertu

ra en la lmportaclón dlrecta de los lnsumos agro

pecuarlos por parte del MlnlsterlO de Agrlcultu

ra o de sus lnstltuclones con lo cual se lograría 

m~nlmlzar la ganancla que obtlene la Empresa Prl 
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Implementar proyectos para la creac~ón de fábricas que 

puerlan pJ:"o(lucJ.J:" Insumas Agropecuarl.os que actual 

mente se importan. 
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4. INCENTIVOS SOCIALES 

4.1 Salud 

S1endo la mortandad en el área rural (tanto 1nfant11 

como adulta) la más alta reportada a n1vel nac10nal y s1e~ 

do las. enfermedades reportadas como las más frecuentes: la 

gr1pe, palud1smo, dengue y enfermedades estomacales. Se 

concluye que la falta de aS1stenc1a méd1ca prevent1va es 

la que OCaS1?na este elevado número de enfermedades y mor

ta11dad, por lo cual se hace necesar10 crear los Centros de 

Saludnecesar10s para atendera la gran poblac16n rural que 

neces1ta estas atenc10nes méd1das. 

4.1.1 polít1cas de Salud 

La salud es uno de los componentes esenc1ales para el 

desarrollo econ6m1co y soc1al de la nac16n, Junto con otros 

factores soc10-econ6m1cos los cuales t1enen relac10nes re-

cíprocas, como son: la educac16n, la nutr~ci6n v1v1enda y 

el trabaJo. 

Por tal 
, 

razon la Const1tuc16n polít1ca en el Art.65 

establece que "la salud de los hab1tantes de la Repúbl1ca 

const~tuye un blen públ~co. El Estado y las personas están 

obllgados a velar por su conservac16n y restablec1mlento". 
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"El Estado deternunará la polítlca Naclonal de Salud 

y controlará y supervlsará su apllcac16n". o sea, que -

tal obllgacl6n se reflere tanto a los lndlvlduos corno a 

la colectlvldad corno un todo, y no debe haber entre un 

salvadoreño y otro deslgualdad en los rnedlos para procurar 

y reclblr los beneflcios que se derlvan del derecho a la 

Salud. 

Corno consecuenCla de lo anterlor es obllgaci6n ca lec-

tlva, lndecllnable e lneludlble del Goblerno y del pueblo, 

asumlr en forma lntegral la responsabllldad de la Salud. 

1 

Los 331 estableclrnlen tos con que cuenta la lIlfraestructura del 

Mlnlsterl.O de Salud Públlca y A s i s ten c i a Social 

no trabajan en su totalldad por las COndlCl.OneS 

de Vlolencla que prevalecen en el país en promedlo se estl-

rna que no funclonan 39 puestos de Salud y se estlrna que en 

lOE últlrnos Clnco años deJaron de otorgarse 92947 consultas. 

~/ 

2/ Mlnl.sterlo de Salud y ASlstencla Soclal anuarlO 1985. 
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CUADRO 18 

NUMERO DE CENTROS DE SALUD INACCESIBLES 

u. P. P. Comu- Consulto 
Reg~ones de Salud de Salud n~tar~o no torgo 

Occ~dental - - 1 985 

Central - 12 1 17.209 

Metropolltana - 1 - 1.352 

Paracentral - 2 - 2.704 . 
Or~ental 6 13 3 70.697 

r 

Total 6 28 5 92.947 
I -

Fuente: Anuar~o del Departamento de Planlflcac~6n de 

los serv~c~os de Salud, M~nlsterlo de Salud 

En general apenas poco más de la mltad de la poblac~6n 

rural cuenta con serV1C~O de agua, desague y excretas ya que 

en este rubro el área más favoreclda ha sldo la urbana, 

72.6% con agua y 82.2% con d~Sposlc16n de excretas y en el 

área rural no llega a estar cub~erta n~ la m~tad de la po-

blac~6n con serv~c~o de agua (43.7%) y la tercera parte -

(34.3%) con serV1ClOS de excretas. l/o 

l/ AnuarlO 16, 1983. MlnlsterlO de Salud públlca y AS1S 
tenCla Soclal. 
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Por los datos anter~ores se detecta la falta de serv~ 

c~os bás~cos para el área rural lo cual trae como conse

cuenc~a gran cant~dad de enfermedades, por lo cual se cree 

conven~ente meJorar las cond~c~ones de v~da en el área rural 

y para 

4.1. 2 

ello aportan algunas sugerenc~as. 

ObJet~vos Generales y Espec~f~cos 

MeJorar la atenc~ón ~nfant~l, materna, adulto 

y odoncológ~c a. 

Ampl~ar la cobertura del programa de atenc~ón al 

med~o amb~ente, con part~cular énfas~s en abaste 

c~m~entos de agua e ~nstalac~6n de letr~nas para 

la poblac~ón rural y sanam~ento en general. 

Incrementar y fomentar la part~clpac~6n act~va 

y conc~ente de la comun~dad en el cu~do de la sa

lud ~nd~v~dual y colect~va en la protecc~6n -

del med~o ~mb~ente. 

Ampl~ar la cobertura de la atencL6n en salud 

Incrementar campañas de al~mentac~6n que ayuden 

a una buena salud. 

Conformar el s~stema naclonal de salud. 

Desarrollar or~entac~6n, sobre allmentac16n ade-
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cuada que permlta crecer a la poblac16n rural sa 

na y fuerte. 

Reduc~r la morbllldad prevalente, modlflcar las 

condlclones de saneamlento báslCO, mantener al

tas proporclones rle poblac16n lnfan tll lnrnunlza

da , nutrlc16n adecuada y promover la utlllzac16n 

y partlclpac16n cornunltarla en la gestlón de los 

serV1ClOS. 

Medldas de Polltlca 

Establecer campañas permanente de vacunac16n a 

fln de erradlcar las enfermedades lnfecclosas 

más comunes. 

Bstructurar la atenclón de prlmer nlvel en for

ma tal que se satlsfagan las necesldades báslcas 

de Salud de toda la poblaclón 

Promover a nlvel nac~onal lo lmportante de una 

buena allmentac16n. 

Promover el desarrollo arm6nlco y la utlllzaclQn 

raClonal de los recursos humanos y tecno16g1cOS. 

Crear rnecanlsmos con las otras lnstltuclones del 

sector y orlentar la evoluc16n de los mlsrnos con 

ffilras a conflgurar, en el largo plazo, un slste-
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md NaClOllal de Salud acorde con la Organlzac16n 

Jurldlco-Admlnlstratlva NaClonal yla disponlbl

lldad de recursos. 

Prevenc16n y control de las enfermedades end~ml

cas establecIendo mecanIsmos de prevencl6n. 

InmunlzaCI6n contra las prlnclpales enfermeda

des lnfecclosas, a modo que se prevenga en el 

futuro un mayor gasto en medlClnas curatlvas y 

pérdldas soclales . 

E~trateglas de Salud 

Impulsar la medlclna preventlva contra la rnedl

CIna curatlva 

Apoyar técnlca y adrnlnlstratlvamehte el lncreme~ 

to de la cobertura de los programas de atencIón 

médlca lntegral. 

Ampllar la cobertura tanto físlca como tecnoló

glca de los programas de salud. 

Optlmlzar el funclonamlento de la red de estable

Clrnlentos de Salud. 

Establecer sIstemas áglles que permltan una mayor 

acceslbllldad a la poblac16n, a los serV1ClOS -

de salud. 
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Descentrallzar y reglonallzar las aCClones de a-

tenc16n médlca. 

Establecer los mecanlsmos necesarlOS en el campo 

adrnlnlstratlvo, técnlco y legal para lntegrar 

El Slstema Naclonal de Salud. 

4.2 Educación 

La educac16n es uno de los aspectos 5áslCOS en el país 

para el desarrollo de la pequeña empresa en el cual se nece-

slta crear las polítlcas progrdmas y proyectos necesarlOS 
I 

para hacerle frente a la gran necesldad de la poblac16n. 

Para lo anterlor es necesarlO equlpar a las lnstltuclO 

nes educatlvas y supllr la falta del factor humano necesarlO 

contrarrestar en la educac16n de la poblac16n 

El beneflclo que la educac16n podría generar se tradu-

clrá en un meJor aprovechamlento de los recursos ya que la 

adopC16n de conOClmlento técnlco, te6rlco y práctlco se logra 

rá a través de la capacltac16n lntelectual en los aspectos 

econ6mlCOs, admlnlstratlv0s, tecno16g1cos y soclales. 

4.2.1 Ob]etlvos Generales y EspecíflcoS 

Elaborar programas para atender al sector rural. 
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Proporclonar los conOClmlentos necesarLOS para 

que puedan desenvolverse de una manera más segu-

ra y práctlca. 

Crear nuevos centros de enseñanza en lugares en 

donde se neceSIta ya que no eXIsten InstalaCIones 

para tener mayor capacIdad de atenclón a la cllen 

tela. 

Incorporar a la ensenanza en prImer lugar a las 

personas en edad escolar y e n s e g u n 

d o 1 u g a r a perSO,las adultas a la enseñan 
I 

za recordando que nunca es tarde para aprender. 

DlsmLnulr el pocentaJe de analfabetismo en el á-

:r;-ea rural. 

Facllltar una Educaclón lntegral a nlvel rural, 

para poder tener conOClmlentos generales en los 

dlferentes aspectos del trabaJo a desarrollar. 

MedLdas de polítlcas. 

FLna~~Lar decIdLdamente las actlvldades ~ducacLo 

nales, por parte de las lnstItucI0nes de cr~d;to 

lnvolucradas en el desarrollo Agropecuarlo. 
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Establecer lineas de crédlto adecuadas para la 

educac16n rural. 

Enfocar la educac~6n de acuerdo a necesldades de 

cada zona y sectores de poblac16n. Así como a 

una estrategla de fomento y desarrollo de la pe

queña empresa agropecuarla. 

Establecer los mecanlsrnos necesarlOS para esta

blecer los vínculos que deben norrnar y coordlnar 

la educac16n general y la educac16n adecuada al 

área rural. 

Crear nuevos centros educaclonales en lugares más 

cercanos y acces~bles.a la poblac16n rural. 

Facllltar medlos de transporte a zonas que se en

cuentran dlstantes a los centros educatlvos. 

Estrateglas de Educac16n 

El Mlnlsterlo de Educac~6n en coordlnac~6n con 

el Mlnlster~o de Agricultura y Ganaderia deberá eval'1!lar 

las neces~dades de educac16n del sector rural y 

proyectar la creaC16n de nuevos centros educatl

vos y la absorc16n de los nuevos técnlcos. 

Facllltar de parte de las lnstltuclones credltl

Clas. líneas de crédltos que sean empleadas para 
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lmpulsar la educac16n rural en las áreas tecno-

16g1cas. 

Que las dlferentes Unlversldades, Instltutos 

Tecno16g1cos y otras dependenclas aflnes pres

ten su serV1ClO soclal para llevar educac16n en 

las dlferentes áreas de la pequeña empresa agro 

pecuarla. 

Desplegar campañas dlvulgatlvas a través de los 

dlferentes medlos publlcltarlos de manera que 

en el área rural tengan conOClmlento sobre los 

nuevos lncentlvos de la educac16n, de 19ual mo 

do que se enteren del acceso a los centros de 

enseñanza. 

V1Vlenda 

La dotac16n de vlvlendas adecuadas (cumpllendo requl

sltOS báslcos de agua, luz, letrlnas) es de prlmordlal lm

portancla en el sector rural, sobre todo a los pe~ueños agr~ 

cultores se hace ncesarlO que tengan un lugar seguro donde 

puedan V1Vlr en condlclones humanas para su blenestar, eVl

tando así las enfermedades que puedan adqulrlr por falta de 

serV1ClOS báslCOS y habltaclonales decentes. 
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4 3.1 ObJet~vos Generales y 1specif~cos 

Dotar de vlvlendas adecuadas a la gran mayoría 

de personas que actualmente carecen de vlvlenda 

adecuada. 

Mejorar la vlvlenda de aquellas personas que ya 

las poseen pero que no cumplen las condlclones 

adecuadas de agua, luz, serV1ClOS sanltarlos. 

Impulsar la construcclón en áreas rurales de Vl 
I -

vlendas en gran escala con proyectos Slffillares 

a los de construcCl0nes del área urbana. 

4.3.2 Medldas de Polítlca 

ProporClonar facllldades de crédlto de parte de 

las dlferentes lnstltuclones dedlcadas a la cons 

trucC16n de vlvlenda o que posean este tlpO de 

crédlto dlrlgldo al área rural. 

Con base a las necesldades existentes de vlvlenda 

desarrollar planes, programas y proyectos de -

creac16n de Vlvlenda. 

Crear mecanlsmos de comunlcaclón áglles entre las 

lnstltuclones agropecuarlas y las lnstltuclones 
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dedlcadas a crédltos o construcc16n de vlvlendas 

(IVU, CRECE, CASA, Etc.) para facllltar la dota

c16n de crédltos y buscar las Soluclones lnmedla 

t.1S y adecuadas al problema habltaclonal. 

Utlllzar para las construcclones rurales dlseños 

slmples y funclonales, promovlendo la utlllzaclón 

de materlales elaborados localmente en la cons

trucclún de las vlvlendas. 

Estrateglas de Creac16n de Vlvlendas 

Crear líneas de crédlto específicas y adecuadas 

para atender las necesldades de Vlvlenda de la 

pequeña Empresa Agropecuarla. 

El Goblexno Central y las lnstltuclones de desa

rrollo tlenen que aportar de manera más lntensa 

a la creac16n de vlvlenda rural. 

Reallzar un lnventarlO de necesldades de V1Vlen 

da y recursos con base a resultados; dlseñar pr~ 

yectos de vlvlenda. 

Dlrlglr a las lnstltuclones dedlcadas a la cons

trucc16n de vlVlendas, a la creac16n de las mlS

mas en el área rural como requlslto legal. 

Impulsar la construcc16n de vlvlendas por medlo 
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de empresas partlculares. 



182 

5. APORTES SOBRE AREAS DEFICIE~TES DE LA PEQUE~A 

EMPRESA AGROPECUARIA 

En este apartado se ldent~flcarán los problemas genera 

les y específlcoS que se están dando en cada una de las áreas 

funclonales ~nvestlgadas; Organlzac16n, Mercadeo, Producclón 

Flnanz~s-Contabllldad, Personal y AudLtoría, para ofrecer 

alternatlvas que permltan ellmlnar el problema o por lo me-

nos ,controlarlo o mlnlmlzarlo. 

Sucede ~on cierta frecuencla, que la actlvldad que re

qUlere la Soluc16n adecuada no puede llevarse a cabo por -

las slgulentes razones: Costos, dlsponlbllldad de mano de 

obra, nlvel tecno16g1co y desconoclffilento del probleffiQ, es 

casos recursos flnanCleros. 

En toda acc16n prOtmes ta parll modlf lcar los slste-

mas de organlzac16n y admlnlstrac16n es necesarlO evaluar 

los costos con los beneflcl0s, que ella pueda reportar. Al 

conSlderar estos factores, en el presente estudlo, no se pre-

tende alcanzar Solucl0nes académlcas, Slno SolUClones 
. 

apllcables dadas las actuales cond~clones económlcas de la 

pequeña Empresa Agropecuarla y del apoyo estatal. 

---------------- -
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5.1 Propuesta de Soluc~ones 

Se presentan en este apartado I las Soluclones a los 

problemas pl~ntcados anterlormcntc, resultados de la lnves 

Dlchas Soluclones slguen en el orden de las áreas tra 

tadas anter~ormente. 

5.1.1 Area Organlzac16n 

FunClones Báslcas 

FunCl6n es el conJunto de deberes aSlgnados a un car-

go para consegulr determ~nados Ob]etlvos. 

Las funclones báslcas de una Empresa están relaClona-

das con los Ob]etlvos a cumpllr, son en general, los slgulen 

tes: produccl6n, mercadeo, flnanzas, contabllldad y personal. 

5.1. 2 Producclón 

Programar la producc~6n de acuerdo a la capacldad 

estlmada 

Controlar y reg~strar la produccl6n 

Establecer slstemas de control de calidad 

claSlflcando la produccl6n 
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Incorporar proyectos lnnovadores como es el uso de 

rlego (asperslón, goteo o gravedad) en toda empre

sa) 

Incorporar slstemas de procesam2ento y aprovecha

mlento de los desperdlclos 

Métodos de TrabaJo 

Las pequeñas Empresas Agrope~u~rlasdeben utlllzar el 

meJor modo de trabaJo que les permlta eJecutar las labores 

en el menor¡ t~empo poslble y con el menor costo. 

Esto s~ logra anallzando loslmétodos, los lnsumos y las 

herramlentas o maqulnarla utlllzada o que se ha de utlllzar 

en la eJecucl6n de un trabaJo, análisls que se lleva a cabo 

con el fln de: 

Encontrar la forma más econ6mlca de hacerlo 

Normallzar los métodos, herramlentas e lnsumos 

Ayudar al aprendlzaJe del trabaJador de las nue

vas práctlcas culturales o tecno16glcas. 

Un programa de meJoramlento de los métodos de trabaJo 

tlene los slgulentes pasos: 
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Selecc~6n de la técn~ca a adoptar 

Capacltaclón teórlca 

Capac~tac~6n práctlca 

Evaluaclón del nuevo método. 

5.1.4 Control de Calldad 

En general para garantlz~r que los productos satlsfa-
, 

cerán las eXlgenclas de calldad parlas cllentes, se recomlen 

da que se ef~ctden cuatro tlpOS de lnspecclón: 

a. Al reclblr materlas prlmas y materlales para ase-

gurarse que están en buenas condlclones 

b. Al lnlClO del proceso productlvo para verlflcar 

la calldad de las seml11as, los sementales, los Abo 

nos y las materias prlmas, Sl han estado almacenados 

por algún t1empo asegurarse de que no están deterl0-

radas. 

c. Durante el proceso de producc16n se deben correglr 

deflclenclas. 

d. Controlar el producto cuando esté ya terrnlnado y 
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5.1. 5 Plan~f~cac~6n y Control de la Producclón 

Es determlnar con ant~clpac16n qué, c6mo y cuánto pro 

duclr, por lo que se debe conslderar: 

5.1. 6 

Lo que se espera vender 

El nlvel de eXlstencla deseado al flnal del 

período 

Las eXlstenclas con que cuenta el mercado al 

lnlClO del período, las proyecclones de im

portaclones 

Normas de Hlglene y Seguridad 

Dentro de las cond~Clones de trabaJo se deben conside

rar los slgulentes factores: 

a. Uso del equlpo adecuado cuando se maneJan agroquí 

InlCOS 

b. Conocer las normas mínlmas de segurldad 

5.1.7 Prevlslón de Accldentes 

Para la prevls16n de accldentes deben conslderarse las 

lndlcaclones dadas por l. S. S. S. a ese respecto. 

----~------------------------------------------
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5.1.8 Mano de Obra 

\ 

Las Empresas anallzadas son generalmente propledad de 

una persona o de una famllla ypor lo tanto expuestas a va-

rLaClones orlglnadas en las LnLclatlvas del patr6n o de 

las relaCLones famlllares, a lo que conlleva que dLfLCllmen 

te h?ya un orden o contlnuldad pues en cualquier momento -

las declslones del patr6n o famll~a pueden lnterrurrp~r cuaI-

qUler proceso. 

I 

Tomando en cuenta las llmltac~ones econ6rnlcas de las 

pequeñas Empresas Agropecuarlas se dan las slgulentes solu 

CLones a los problemas encontrados: Se necesltará a la vez 

la ayuda de organlzaclones como CENTA , CE~CAP , BFA , etr. 

para llevar a cabo dicha solución. 

A través de las lnstltuclones mencLonadas anterlormen 

te, se pueden dar a los encargados de personal en las peque 

ñas Empresas Agropecuarlas,conferencLas y folletos tendlen-

tes a formar en estas personas una ldea general de lo que 

es el área de personal, los temas a tratarse podrían ser: 

a. La lmportancla del elemento humano en toda Empre-

sa para el buen funclonamlento de la rnlsma. 

b. Las prlnclpales funclones del personal. 
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La Admlnlstracl6n del recurso humano deberá estar dl

rlglda a los aspectos de la seccl6n, desarrollo y capaclta

cl6n de todoel personal por 19ual en sus respectlvas áreas 

eVltando cualquler tlpO de marglnaclón, ya que de esta for

ma se puede obtener una mayor armonía en las relaclones pa

trono-trabaJador, logrando lncrementar la productlvldad. 

5.1 9 

5.1 .10 

Flnanzas 

Elaborar planes flndIH ... leros según sea más COllvenlen 

te, anuales, semestrales, etc. 

Invest1gar las fuentes de f1nanC1arnlento más ade

cuadoS. 

Adrnlnlstrar eflclentemente los fondos. 

crédltos blandos y áglles. 

Sollcltar 

Ordenar sus slstemas de cancelac16n de deudas. 

Llevar en cuentas bancarlas sus lngresos para ase 

gurar su control 

Contabllldad 

Capacltar al pequeño empresarlo para que lleve: 

Contablllzadas las operaclones y crear registros 

contables al día, con prlnclplos de contabllldad 
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generalmente aceptados. 

Llevar reglstros sobre los costos de producclón, 

preClos de lnsumos y preclos de venta de los pr~ 

ductos. 

5 1 11 Herramlentas de Organlzaclón 

.Toda Empresa Agropecuarladebeestablecer sus líneas de 

acc16n para el cumpllmlento de sus flnes, deblendo enunClar-

se.ya sea lmplícltamente o explícltamente en los documentos 

correspondlentes, los Ob]etlvos, procedlmlenLos, organlza
J 

c16n, presupuestos, programas y otros lnstrumentos necesa-

rlos para el control. 

5.1 12 Delegac16n de DeC1Slones y Actlvldades Operatlvas 

En la pequeña Empresa Agropecuarla las declslones lm-

portantes dependen en gran medlda del ]U1C10 del dlrlgente, 

el cual a menudo se apoya en la lntulc16n. 

Los deberes pueden dlvldlrse y delegarse aunque sean 

lnterdependlentes. 

ConSlderando lo anterlor se presenta como Soluc16n: -

aSlgnar a cada trabaJador labores específlcas que perrnltan 

alcanzar una relatlva especlallzaclónqueel propletarlo de-

legue actlvldades para ocuparse de las labores de admlnls-
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trac~ón , ventas y buscar asi diferentes oportunidades para 

la empresa 

5.1 13 Area de Comercialización 

5.1.13 1 Producto 

Para lograr el crecimiento y desarrollo a corto plazo, la pe

queña empresa agropecuaria tiene que diversificar su producción 

pues debido a la situación de constante cambio del mercado, de

be aprovechar al máximo la oportunidad que se les presenta para 

la diversificación de sus productos a fin de obtener máximos be 

neficios. 
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5.1.13.2 Guía para la Pequeña Empresa Agropecuarla en la 

Planlflcaclón de las Ventas 

La planlflcac16n de las ventas es 1mportanLe para poder 

proyectar los lngresos que la pequeña Empresa puede reclblr 

en un período y esta lnformaclón servirá para poder determl 

nar sus compromlsos de pago, y para efectuar lnverSl0nes. 

El Empresarlo debe darse cuenta que para cubrlr sus -

gastos o costos tlene que cumpl1r las metas de ventas y po

der obtener} utl1ldades a corto plazo, por lo tanto, para' la 

puesta en práct1ca de los controles que posibilitan la pla

nlflcaclón de las ventas previamente- el empresarlo debe -

formularse ,para Sl mlsrno estas preguntas: 

¿Cuáles fueron mlS Ob]etlvos prlnclpales para dedlcaE 

me a esta producclón? ¿Qué es lo que ml empresa neceslta 

real1zar para tener buenos productos? L6g1camente la res

puesta será vender sus productos, pués sus ventas le generan 

lngresos para cubrlr sus costos y deJarle un margen de utl1~ 

dad, entonccs es muy lmporl0ntc y Vltnl rcallzar una adecu~ 

da planlf1caclón de las ventas, para eVltar problemas fu

turos prlnclpalmente de escasez de capltal de trabaJo para 

hacer frente a todas las nccesldades de la pequeña Empresa 

agropecuar1a. 
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5. 1.13 3 Mercadeo 

Dlsponer de s~stem~s dp almacenamlento 

Empacar los productos que sean susceptlbles de ese 

proceso 

Ofrecer el producto a los consumldores o a los de 

tall1stas 

Raclonallzar los canales de comerclallzac16n 

Organlzar a los pequeños empresarl0S para que 

puedan lnfluenclar en el mercado local y exportar 

excedentes. 

---------------------------------------------
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6. RECOMENDACIONES A NIVEL INSTITUCIONAL 

Se plantea la sltuac16n de que la Pequefia Empresa Agr~ 

pecuarla debe tener un medlO amblente adecuado para su forta 

leclmlento y desarrollo. Para lograr lo anterl0r se ve la 

necesldad de dlseñar un plan global, que conlleve como obJe 

tlVO ~rlnclpal el fortaleclmlento de este sector estratégl

co de la Economía Salvadoreña, para lo cual se proponen como 

puntos de partlda los slgulentes: 

6.1 ASlstencia Técnlca y Admlnlstratlva 

Las dlferentes lnstltuclones relaclonadas con la peque

ña Empresa, deben proporclonarle las herramlentas admlnlstra 

tivas que se ad~pten a su problem~tlca concreta. Esto signi

flca por una parte conClentlzar al pequeño empresarlo de la 

necesldad de reclblr asesoría admlnlstratlva y por la otra 

que las instituclones que lo hagan, tomen en cuenta que au~ 

que la asesoría no sea gratulta debe estar al alcance de es

te sector. 

La asesoría técluca y admlnlstratlva debe ser para to

das las áreas funclonales de la Empresa y estar al nlvel de 

estudloS de los trabaJadores. Las unlversldades deben y -

pueden .:l.yuG.:1r tdml.nén ell e~ Lel L<.lrec.l eJl un doble sentldo: en 

prlmer lugar formando a los nuevos profesionales de acuerdo 
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a la realldad empresarlal Salvadoreña y en segundo lugar me 

dlante el serV1ClO soclal de sus estudlantes, el cual puede 

hacerlo prestando sus serV1ClOS téCI11COS y adrnlnlstratlvos 

a la Pequeña Empresa Agropecuarla. 

6.2 Apoyo Flnanclero 

Que el Slsterna FlnanClero Naclonal y las dlferentes 

lnstltuclones credltlclas del Estado, establezcan líneas de 

crédlto acceslbles a la pequeña Empresa Agropecuarla, en 

el sentldo de que se conSldere lacapacldad empresarlal, o

torgando así mlsrno condlclones y plazos de crédlto adecuado. 

Que se proporClone asesoría técnica adecuadd por medlo 

de las lnstltuclones credltlclas, para utllizar raclonalme~ 

te los recursos dlsponlbles, garantlzando con ello su buen 

uso y por otra parte la recuperaclón del crédlto concedldo. 

6;3 Marco Legal Adecuado y Apoyo Instltuclonal 

Las dlferentes lnstltucl0nes del Goblerno deben dlctar, 

promover y dlvulgar leyes, que beneflclenyprote]an a la p~ 

queña Empresa Agropecuarla. 

Deben promoverse leyes que aseguren beneflclos flscales 

a este sector; modlflcar la Ley de aprendlZa]e dándole trata 

mlento especlal; tamblén el pequeño empresarlo y sus traba

Judores deben gozar de los s~rVlClOS que prestan las dlferen 

tes lnstltuclones, como el Fondo SOClal para la Vlvlenda, -

---------------------------------------------------------------
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e 1 Instituto Salvadoreño del Seguro Social, etc. Pero, las 

diferentes instituciones y organismos deben divulgar di-

chos beneficios, para que el empresario los conozca y pue-

da ampararse a ellos ya que la mayoría de las veces no lo 

hacen por desconocImIento. 

Los representantes de la pequeña Empresa Agropecuaria, 

deben colaborar en la dlV\llq~clón de las diferentes leyes 

y regl~mentos que la beneficien; o en los planes del Gobie~ 

no o extranJeros, corno por eJemplo: El Plan de la Cuenca -

del ~aribc, de tal forma que estos planes no queden al al-

cance únicamente de la mediana y grande Empresa. 

6.4 Organizaciones Agrorecuarias 

Se recomienda a las pequeñas Empresas Agropecuarias o~ 

ganizarse en aSOCiaCiones que velen por sus intereses, de 

t'éll forma que al estar unidas formarán una fuerza social ma 

yor con más representatividad en cJ sector productiVO naCiO-

nal, y por otra parte podrían lograr mayor apoyo gubernarnen 

tul o de orgo.nlsmos l.ntcrn <,clo!1.,l C':. , 
.. 

yo. ~ue se constltulran 

en un poderoso grupo de pres16n. 

Es necesarlO la creac16n de una AsocLacL6n o Instltuto 

a nLvel naCional. Que tenga como obJetlvo prlnclpal el fo-

mento y desarrollo de la pequeña empresa agropecuarla. Es-

ta asoclac16n debe nacer de los propios empresarlos; y los 

dlferentes organlsmos del gobierno e lnsti tuclones relaclona-
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das con la pequeña empresa agropecuarla, deben brlndarle to 

do su apoyo lncondlclonal y deslnteresado. 

En consecuencla, los obJetlvos, polítlCaS y estrateglas 

parecen SolUClonar en alguna medlda la problemátlca de la 

pequeña Empresa Agropecuarla, pero es evidente que la ausen 

Cla de una planlflcaclún pdrtlclpatlva desde la base, la f~l 

ta de mecanlsmos de vlnculac16n lnstltuclonal y la falta -

de entns~asmo de ponér en marcha a nlve1 operatlvo, los 

planes y proyectos para su desarrollo, no llevará a obtener 

nln~ún resultado pOSltlvo a favor de la pequeña Empresa 

Agropecuarla~ 

--_.~----------------------------------------------------
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7 M.E.DIDAS ESPECIFICAS A IMPLLMéNTAR 

7.1 Goblerno Central 

a. Que orlente sus esfuerzos hac1a el apoyo de la Pe

queña Empresa Agropecuar1a 

o. Que gest10ne los recursos necesar10S, tanto a n1-

vel lnterno como externo; para flnanclar las actl 

vldades de la Pequeña Empresa Agropecuarla. 

c. Que responsabllice utodus lus Instltuclones del 

slstema flnanc1ero en el cumpl1m1ento de los ob 

]etlvos que t1endan al desarrollo de la Pequeña 

Empresa Agropecuarlª. 

d. Crear leglslac16n necesarla para dar funcl0nalidad 

a los modelos de organ1zac1on propuestos. 

7.2 Junta Monetarla 

a. D1ctar los llneamlentos generales para el slstema 

flnanclero de forma tal que proplcle el desarrollo 

de la pequeña Empresa Agropecuar1a Flor rned10 de la 

~slstcncla flnanClcra. 

b. Establecer tasas de Interés adecuadas para el fI

nanClamlento de la Pequeña Empresa Agropecuarla. 
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7.3 Mlnisterio de Agricultura y Ganadería. 

a. Obtener todo el Apoyo estatal y prlvado al logro 

de los obJetlvos de la pequeña empresa. 

b. Las'entldades dependlentes oel Minlsterlo de Agr~ 

cul tura y Ganadería ( e E N T A, B F A 1 R A -

e D G , CENCAP, ISTA, FINATA, etc.) deberán bus 

car la manera más vlable de meJorar las condlclo-

.. 
nes SOClo-economlcas de la pequeña Empresa Agrop~ 

cuarla. 

c. Orlentar los planes de desarrollo al fomento de 

in Pcqucí"1;-¡ rmpn"";,¡. 

d. Programar la Investigaclón, extensión y capaclta-

ción en función del desarrollo de la Pequeña Em-

presa. 

7.4 Banco Central de Reserva. 

a. Gestionar los recursos externos para el flnanci~ 

mlento de la Pequeña Empresa Agropecuarla. 

tltuciones Financleras, en base a los lineamientos 
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dlctados por la Junta Monetarla. 

c. En base a los recursos obtenldos para el flnancka 

mlento de la Pequeña Empresa Agropecuarla, crear 

las líneas de crédlto específLcas y adecuadas a 

tal prop6sltO. 

7.5 Banca de Desarrollo 

(Banco de Fomento Agropecuario ., Fondo de 

FlnanClamlento y Garantía para la Pequeña Empresa, Federa

cL6n de CaJps de Crédlto) 

a. ReVlsar y reestructurar las normas y procedlmLen

tos de forma tal que permlta una mayor agllldad 

en el ortorgamlento de crédltos. 

b. Gestl0nar fondos para el fortaleclmlento y esta

bleclmLento de líneas credltlcLas encamlnadas a fl 

nanClar a la Pequeña Empresa Agropecuarla. 

c. Atender los llneamlentos emanados del Banco Cen

tral de Reservtl rcspcc to al f 1.1lt.1l1Claml.en to de la 

Pequeña Empresa A~ropccuarl.a. 

7.6 Banca Comerclal Naclonall.zada 

a. Reorl.entar sus polítl.cas credl.tlclas en cuanto a 

la atenc1.6n de la pequeña Empresa Aqropecuarla, -
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lncluyendo Id revls1GIl de su estructura organlza 

tlva. 

b. Crear líneas de crédlto encamlnadas a atender a 

la Pequeña Empresa Agropecuarla reorlentando la a 

signac16n de sus recursos proplos. 

c. Acatar los llneamlentos dlctados por el Banco Cen-

tral de Reserva,en cuanto al apoyo flnanclero a la 

Pequeña Empresa Agropecuarla. 

---- ----------------------
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8 CONCLuSIONES GENERALES 

l. Las Pcqueña~ r:::m'lreSDS fr,ropecuarias no 

elclborall pronú~ l.lCUS de ul.!m';:¡[\d~ I?n~clomJ n"ndo las 

tendenclas hlst6rlcas de subslstcncla. 

2. Los patrones culturales arralgados a través del 

tlempo llmltan la produclón y organlzac16n adecu~ 

da, que son factores lmportantes en el desarrollo 

Soclo-Económlco. 

3. La actual aSlstencla técnlca, crédlto y de comer

clallzac16n es mlníma, lo cual no permlte el desa 

rrollo de la pequeña Empresa Agropecuarla. 

4. Los actuales métodos o técnlcas empleadas para e

fectuar la producc16n, no son los más adecuados, 

por lo cual su produclun no alcanza las cantldades 

6ptlmas que conduzcan a una ganancla favorable pa

ra su futuro creClmlento. 

5. Se concluye, que en gran porcentaJe las pequeñas 

Empresas Agropecuarlas cuentan con elemento humano 

poco tecnlflcado, lo cual slgnlflca producciones 

baJas, 

6. La falta de organlzac16n tanto admlnlstrativa como 

de producc16n y comerclallzac16n slgnlflca que es-
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ten produclendo sólo para la Subslstencla, otros 

resultados se tendr1an Sl estuVlesen basados en 

técnlcas y planes de produccL6n adecuados. 

7. La diferencla en el tamaño de exnlotacL6n incide 

en el limitado acceso a la facLlidades financLe

ras y técnLcas para la pequeña empresa agropecua

ria 
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9. RECOM.cNDl\CrONCS GCNI:Rl\LCS 

l. Que el personal de las pequeñas Empresas Agrope

cuar~as se les facLlJte cursos de capac~tac~6n, p~ 

ra que empleando técnlcas adecuadas y con una meJor 

comerclallzac16n logren obtener meJores lngresos 

y así meJores condlclones soclo-econ6mlcas. 

2. Que las entldades estatales y prlvadas correspon

dlentes faclllten la aSlstencla flnanclera y t~~ 

nloa que es una de las herramlentas fundamentales 

para el crecimlentu de las mlsmas, ya que actualmc~ 

te la gran Empresa Agropecuarla absorbe toda la fa

cllldad del crédlto. 

3 . Que las pbliticas de fomento decre-

tadas por los organlsmos estatales deben ser apll

cadas con mayor beneflc~o a la pequeña Empresa -

Agropecuarla, y así orlentar la partlclpac16n de 

la mlsma en el desarrollo econ6mlco del país, ya que 

por la gran cantldad de estas pequefias Empresas -

Agropecuarjas,se beneflClaría en todo el país a -

una gran cantldad de personas. 

4. Modificar la tecnología actu-al para 

que sus producclones sean cada vez más eflClentes. 

y con ello lograr la mecanlzaclón más aceptada, -
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para que pueda competir con la Gran Empresa ya que 

ésta es la que concentra el crédito, la técnologia 

la mecanización y la asistencia técnica. 



A P E N n 1 r, E S 



APENO ICE 1 

ENCUESTA SOBRE lA PEQUEÑA EMPRESA AGROPECUARIA 

Encues ta No ----

l. DATOS GENERALES 

- Nombre de la Empresa. _________ ------------
- Ublcaclón: 
- Pnnclpales líneas de producclón _______________ _ 

- Nombre qel encuestado ________________________ _ 

- Domlclllo -----------------------------------
- E s ta d o C 1 V 1 1 

- Escolandad ----

Ir GRUPO FAMILIAR 

No N O M B R E EDAD SEXO PAREN ESCOlA TR~B. SAL. 
TEZCO RI DAO-

111 ORGANIZACION SOCIAL 

En que actlvldad partlclpa en la pequeña Empresa Agropecuarla 
Adml nl s trael ón r/ Producel ón /-/ 

- En que otras actlvldades partlclpó antenormente. ________ _ 

~ Como apreCla la organlzaelon de su Empresa: 

Buena /~ Regular /=/ Deflelente /-/ 



2. 

IV. SITUACION ECONOMICA: 

a) De 1 a Empresa 

-Partlclpa en la planlflcaclón del flnanclamlento anual de su empresa? 

SI NO PORQUE? -----------------------------------
-Cuál es actualmente su fuente de flnanclamlento? 

-Cuál era anterlormente? 
--------------------~-----------------------

b) Del Encuestado 

-A cuanto asclenden sus lngresos personales en la actualldad en base a su 
salarlo y otros lngresos adlclonales ? e __________________________ __ 

-Cuales eran su nlvel de lngresos famlllares antes de la Reforma Agrarla? e __________________________ ___ 
-A cuanto asclenden sus lngresos famlllares famillares? 

~-----------------------------
-Como dlstrlbuye el lngreso famlllar? 
Allmentaclón Educaclón Salud ------------- '----------------
Vlvlenda Recreaclón VestuarlO 

----------------~ ------------- ------------
V DESARROLLO COMUNAL 

-La empresa tlene un programa de desarrollo comunal? 
S 1 ________ NO ____ __ 

-Sl la respuesta es af1rmatlva: 

Que programas de meJoramlento fannllar y comunal reallza? 

VI. TECNOLOGIA. 

-Qulenes cons1dera que tlenen que trabajar por mejorar la empresa? 

-Dentro de la empresa que persona u 
cos de la producc1ón? 

El Dueño Los técnlcos que --------
Otra forma -----

organlsmo coordlna los aspectos tecnológl-

prestan ayuda Algún orgamsmo __ ------

-En el campo de la producclón agrícola y ganadera ha mejorado en el período de 
la Reforma Agrarla? 

-Ut1llza la empresa maqulnarla agrícola? 
S I NO _______ __ 



- Cree usted que la producc1ón agrícola y ganadera ha mejorado en el 
período de la Reforma Agrar1a? 

Sl No ------
Porque~? 

- Que cult1VOS o explotac1ones ganaderas se han lntroduc1do en el trans 
curso de la Reforma Agrar1a? 

- De que' organlsmo(s) reclbe la aSlstencla técn1ca la empresa? 
ISTA BFA ISIC CENTA Otros especlfique_ 

- Como callflca la asesoría técnlca? 
I 

Buena Regular Deflclente 

- Dentro de la empresa que personas u organlsmos at1enden los aspectos 
admlnlstratlvos? 

Comlté de Adm1n1strac1ón --------
GerenCla ---------
Otras 

- Dentro de la empresa que persona u organlsmo asesora, supervlsa o 
controla los aspectos adm1n1stratlvos? 

- Que varledades de semllla utll1za actualmente? 
a) Seml11a mejorada -------
b) Seml11a crl011a 

- Cual utll1zaba anterlormente. 
- Utll1za 1nsumos actualmente? Sl No -------

3 • 



COMERCIALIZACION DE LA PRODUCCION 

DONDE SE VENDE PREC lO QUE LES FORMA DE VENTA 
PRODUCTO CANTIDAD O A QUIEN LO CONTADO CQcDrro 

VENDEN PAGAN 

-La tracclón que para sus cosechas es: 
a) Tracclón amma 1 
b) Tracclón Mecánlca . 
e) Tracclón de es taca 

(humana) 

-El trahsporte de la cosecha lo reallza o reallzaba a través de medlos: 
a) Humanos 

b) Mecám cos 
e} Amma 1 es 

-ManeJan o manejaban los slstemas de' 

a} Slembra 

b) Fet'tlllZaclón 
e) Control de Plagas 

-Cual es el rendlmlento que por manzana tlenen en su empresa agrícola? 

-Se han presentado algunos fenómenos que han llmltado el resultado de rendlmlen 
to po r manzana 7 

SI NO CUALES? _________________ _ 

a} Cllmatológlcos (sequía, temporal, etc.) 

b) Soclales (robo, revoluclón, etc) 
c) Económlcos (alza de precl0s, etc.). 

-Que oplna de la capacltaclón o preparaclón que le han proporclonado para el -
proceso de la Reforma Agrarla? 
Excelente Buena Regular Deficiente _______ _ 

-Que cargo desempeña en su trabaJo? ________________________________ _ 
-Qulén se los aslgna? ___________________________________________ __ 
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-Dentro de los problemas que afronta la empresa los más relevantes son. 

Económlcos 

TécnlCos 

Orgam zaCl ona 1 es 

-Entre los económlcos: 
Mord ____ ~ReduCldo nlvel de salarlos __________ BaJas utllldades ________ __ 

-Entre los técnlcos: 
- Mal uso de lnsumos ---------
- EqUlpO lnsuflclente ________ __ 

- Asesoría llmltada 

-Entre los.organlzaclonales: 
- No funClona la dlrecclón de la empresa ________________________________ _ 

- EXlste alternatlvidad en el desempeño de los cargos __________________ __ 

-Se han hecho esfuerzos para SolUClonar o modlflcar los problemas? 
SI f NO ---------

-Que tlpO de Soluclones se ha dado? 

-Usted ha partlclpado dlrectamente. 

SI- NO 

VII EDUCACION 

CAPACITACION 

--------

Capacldad de la Escuela a que aSlsten los nlños ________________________ ___ 

- Nlvel de la Escuela o hasta que grado tlene ____________________________ _ 

- Se tlene acceso a algún centro escolar ? /~ 
- Donde queda la Escuela más cercana? ____________________________________ _ 

- Cuando se habla de capacltaclón, que entlende usted por ello? 

-------------------------------------
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-Cuando se habla de liderazgo, que entlende usted por ello? 

-Que cree usted que se perslgue con las actlvldades de capacltaclón en la 
empresa: 

-La ca~acltaclón que se ha ofrecido a la Empresa ha sldo? 
Por clases en aula Activldades de Campo Combwadas ___ _ 

-En que actlvidades de capacltaclón ha partlclpado desde que empezó a traba-
Jar. en la Empresa. 

Curslllos Adlestra~lento SemlnarlOS Jornadas 
--------~ ------ ----- ---------

Talleres Otros ---------------
-Donde los ha reclbldo? 

-Aslste con puntualldad a las actlvldades de capacltaclón? 
SI NO -----

-Que oplnan los compañeros de la empresa de la capacltaclón reclbida? 
Es útl1 Poco útl1 No es út,l ---------

-Le enseñaron durante el proceso de capacltaclón reclblda formas de como or
ganlzar a la gente para la producclÓn? 
S1 ______ NO __ _ 

-Reallzaron durante la capacltaclón activldades práctlcas (talleres, Jorna-
das, etc.) sobre como relaclonarse con los demás? 

-Le enseñaron durante la capacltaclón nuevas formas de como relaclonarse en-
tre padres e hiJos y vlceversa 7 

51 __ _ NO --- 51 la respuesta es SI cuáles practicas con mayor fre-
cuenCl a. 
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-La capacltaclón que ha reclbldo le han permltido aumentar sus conOClmlen-
tos? 
SI NO Porqué 7 ________________________________________ __ 

-Lo que aprendleron durante los adlestramlentos considera que ha sldo SUfl-
Clente para reallzar sus actlvldades laborales, famlllares y comunales, sin 
la presenCla del técnlco o el lnstructor? 
SI NO Porqué? __________________________________________ __ 

VIII SALUD. 

- Se tiene acceso a Centros de salud? /SI! ! NO! 
- Los Vlsltan las Brlgadas de Vacunaclón? 

1 SI 1 INO 1 
- Um da c! de Sa 1 ud mas cercana ____________________________________ _ 

Saben cuál es la enfermedad mas frecuente en la poblaclón? ____________ ___ 

OTROS ASPECTOS SOCIALES 
- Cuántos tlenen vlvlenda? __________________________________________ __ 
- Tlenen agua potable 7 _____________________________________________ ___ 

- Se tlene electrlcldad7 ______________________________________________ _ 

- Tlenen las vlvlendas serV1ClOS sanltarl0S ? __________________________ __ 

CREDIT LClA 

- Es oportuno el Crédlto !.2JJ INO 1 
- Es suflclente el Crédlto 7 7 51/ I---mJI 

- Les supervlsan el Crédlto? 1 SIl I~ 
- Otro tlpO de ASlstencla. Especlflcar. 

IX. ASPECTOS LEGALES-INSTITUCIONALES 
- Conslderan que las Leyes sobre las Pequeñas Empresas Agropecuarlas son fa-

vorables a sus lntereses? Expllque. Por que SI o por qué NO __________ _ 

-------------------------------------
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- Qué saben de la Reforma Agrarla y que plensan de ella? ------------------

- Qué plensan del ISTA y de FINATA? __________________ _ 

- Conslderan que les ayudan realmente y que funcionan bien? 

- El IRA es oportuno en la Comerclallzaclón? 

/ SI / / NO / 

- Qué piensan del BFA ? 

} 

----------

- Saben qué es CENCAP y han reclbido capacltaclón de esa Institución? 

Han reclbido orlentaclón en la organlzaclón por parte de INSAFOCOOP? 

/SIl /NO/ 

X. NECESIDADES SENTIDAS. 

- Expliquen cuáles son las necesldades más urgentes que tlenen . 

- Qué clase de problemas han enfrentado para el funclonamlento de la Empre
sa. 

- Por favor describlr brevemente en la hOJa slgulente. 



PROGRAMACION VEL FINANCIAMIENTO AGROPECUARIO PARA EL 

ANO 1981 

R U ~B R O S 

1. Agll.[c.ota 
t 

GlLanoó Báó-i.c.oó 

P~oduc.toó de. Expo~tae-i.6n 

Ot~O.6 eult-lvoó 

2. Pe.c.ualÚo 
Ganade.lL-fa 

E4 pe.e-le4 Me.nol.l.eó 
Paótoó ~ óOlLlLaje.ó 

3. Fo~e.ótal 

4. Peóea 

5. R-i.ego ~ VlLenaje. 

6. OtJr.Oó 

TOTAL 

SUyJe.Il~'¿c..(.e. 
e.n manza -
na..6 

517,035 

247,700 

240,000 

29,335 

3, 81 2 

3, 812 

1,500 

522,147 

F'¿nanc.-lam-lento 

605,695.0 

153,345.0 

432,000.0 

20,350.0 

47,912.0 

38,576.0 

5,262.0 

4,074.0 

1,500.0 

3,180.0 

1,000.0 

8,336.0 

667,623.0 

% 

9 O • 7 

23.0 

64.7 

3.0 

7 • '1. 

5.8 

O • 8 

O. 6 I 

~ 

O. S 

0.2 

, • 2 

100. O 

FUENTE: OSPA-MAG, Banc.o Ce.ntAal de. Re..6e.llva de. El Salvadoll, 
Baneo de. Fomento Ag~opec.ualL-i.o if FEVECCREVIrO 

/ 



METAS VE OFERTA GLOBAL VE PROVUCTOS AGROPECUARIOS 

IM'¿le.~ de. qu.'¿Yl.ta..te.~) 

vo .e.u.m e.n Inc.Jte.me.n.to PaJt.tic.ipac.i6n pOJt-
Añoh c.e.n.tu.a..e. 1182 1984 POJtc.e. n.tu.al 1982 1984 

Glaba.e. 205,914.6 223,432.2 8.5 100 100 

AgJt..tc.oia. 
I 

90,233.0 106,934.4 18 • 5 
Pe.c..u.altia. 3,710.7 5,398.7 45.5 
Pe..6 c..a. 197. 7 31 8 . O 60.8 

Fa It e..tda.i 7 1 7 ,77 3 . 2 1 10, 781 . 1 - O • 9 

Pita du.c.c..i6 n , 195,414.4 210,506.6 7.7 94.9 94.2 

Aglt-tc.oia. 81,715.0 96,373.0 17 • 9 
Pe.c..u.a.It¿a. 3,284.7 3,678.8 12 • O 

P e..6 c..a. 184.7 284.8 54.2 
F o Jt e..6 .t a. l 170,230.0 110,230.0 O 

Impalt:ta.c.i6n 10,500.2 72,925.6 23. 1 5 • 7 5.8 

Ag It..tc.. ola. 8,578.0 10,621.4 24.7 
Pe.c..u.a.Jr.ia. 426.0 1,719.9 303.7 

Pe..6c..a. 1 3 . O 33.2 155.4 
Falte..6:ta.l 1,543.2 551 . 1 -64.3 

FUENTE: OSPA-MAG. 



COMPOSICI0N VE LA VEMANVA INTERNA AGROPECUARIA ANO 1984 

(e.n qu-<.nta.ie..6l 

Se.c.toJt.e..6 PJt.oduc.c..¿611 
% 

Impol!.-
% 

De.ma.l1da. % 
Na.c.-i.ol1a.l ta.c.-i.OI1e..6 1 nt e.1!. na. 

1- AgJt.,[c.oia. 31,433,.571 95 5,550,813 56 36,981,384 86. O 

11- Pe.c.ua.lt'¿o· 1 , 09 1 ,;655 4 655,091 7 1,746,746 4. O 

111- Pe..6que.Jt.o 143,484 0.5 33,200 0.3 176,684 0.5 

1V- Folte.6ta.l~/5,000,000 
I 

25,000 5,025,000 

v- AglLo'¿l1-
du..6tJt.i..a. 2/ 1910 , 944 0.5 3,667,580 37 3,858.524 9 

TOTAL 32.,859,654 100 9,906,684 100 112,766,338 100. O 

" FUENTE: MAG-OSPA 
1/= EI1 metlLO.6 c.úb.¿c.o.6, e.6ta. c....tÓlLa. 110 .6e. -i.11c.iuye e.n el tota.l 

2/= c.ompJt.e.nde. tlLi..go, ha.lLi..na. de. .6olJa., ha.Jt.'¿I1a. de. c.a.)LI1 e. y hu.e..6b IJ 
a.c.ei..te. ve.ge.ta.! 



META VE CONSUMO VE GRANOS BASICOS ARO 1984 

1 En quinta.i.e./.¡I 

Pltoduc.t.o Ma.[z ÁltltOZ 
V e..6 ti. n o Bianc.o M ai. c.-<.i! o 1 / GJtanza. 

Con.6umo humano 10,629.200 600,000 1,232,191 998,500 
~ , 

Con.6umo Áni.ma! 1,050,800 2,332,200 

Se.mi.lla 106,490 -12,500 40,180 64,000 

Ve.6 peJldi.c.i.o.6 525,400 151,300 66,967 48,000 

Total demanda. 
n.a.c.i.on.ai 12,311,890 3,126,000 1,339,338 1 , 1 10, 5 O O 

Pltoduc.c.i6n na.-
c..i..on.a.! 10,508,000 3,060,000 1,188,000 960,500 

Ma-Cz 
Áma.lt-<.!.to 1/ 

2,300.323 

2,300.000 

Sa.tdo 17,803,890) 66.0001 (151,3381 (150,5001 (2,300.000) 

FUENTE: MAG-OSPA 
1/ La.6 de.manda.6 de. maic.i.tlo q mai.z amaJti.t.to .6e.ltán oJt~e.ntada6 ha.

_ c.ia e.l c.on6umo a.gJtoindu6tJtia.t, e..6pe.c.ialme.nte. pOlt aque..e.la6 6d
bJtiea6 que 6e de.di.c.an a la pJtodueei.6n de. eoneen.tJtado.6 palla 
a!i.me.n..to de ave6 y eeJtdo6. 

,J. 



VEMANVA APARENTE VE LOS PRINCIPALES PROVUCTOS VE 
ORIGEN AGROPECUARIO PARA EL ANO 1984 

( en qui.n:ta.tefl) 

PROVUCTOS P~oduc.c.-t6n Impo~ta- txpoltta 
Nac.i.onal ei.6nell c.i.o ne.6-

1- Subflee:to~ Ag~~eota. 31,433.5;1 5,550.813 6,776.538 

d.P~odue:to T~a.d.Expo~. 10,108.571 6,776.538 

Ca.6é o~o 

Atgodón 

Azúea~ de eaña .. 
b. G~ano~ Bá~i.eo~ 

Ma.[z 

Flti.jol 
Altlto z alto 

Mai.ei.tto 

e.Holt:tal'¿zall 

d . F ItU:ta.1l 

11- Subf¡ee:to~ Peeua.~i.o 

Caltne bov-<..na. 
Ca.ltne Po~ei.na. 
Ca.ltne de pollo 
Leehe 3/ 
Ce b o de It ell 

111- Subf¡ee:tolt Pe~quelto 

IV- Sub~ee:tolt 6olte~:tal 

V- Aqlto'¿ndu~:tlt'¿a. 
TIt-tgo 
f-{alt-<..na de Ilolfa 
Ha~i.na. de ea~ne y 
hue.1l o 
Ac.ei.:te vege:ta.l 

2,600.000 

1,028.57' 
6,480.000 

15,386.000 
10,508.000 

960,000 
858.000 

3,060.000 

1,870.000 

4,069.000 

1,091.655 

475,365 
134.603 

t31.269 
335.2 J 
504.18 

143.484 

!j{5,000.OOO} 
190.944 

190.944 

2,265.000 

511.538 

4,000.000 
1,698.842 

1,393.904!../ 
150,500 

154,43 !J 

1,984.410~j 

1,861.561~j 

655.091 

111.591 

{155.3}1/ 
543.5071" 1/ 

33.200 4/ 

{ 25.000}-

3,667.580 
2,740.500 1 / 

652.200 T/ 

144.440 1/ 
130.440 T/ 

J. 

"Veml1nda 
apalte.n.te 

30,207.846 

3,332.033 

335.000 

517.033 · 
2,480.000 

17,084.842 ' 
11,901.904 

1,110,500 

1,012.438 I 

3,060.000 

3,854.410 

5,936.561 

1,746.746 

586.956 
134.603 

{431.'l.69 . 
490.5 J: 
593.918 

116.684 

{5,025.000j 
3,858.524 
2,740.500 

652.200 

144.440 
321.384 

TOTAL 32,859.654 9,906.684 6,776.538 35989.800 
¡ 

1/= A .t~avé.6 de PL-480, 2/= Comp~ende 1,305.000 qq de ma1z a.ma~i.!Lo, 
l/- En mi.lLone~ de bo:telrafl, 4/= Pelleado, moLu.6eo.6, c.~U.6:tdeeoll y.6U.6 
pltepaltadoll, ~/= Comp~ende papa, Itepo!lo, c.ebolla, c.oli.ó!o~, e:tc.. 
6/= Comp~ende banano, aguaea:te, ptd.tano, gltanadi.lla, e.tc.. 1/= En me-
1:ItO.6 eúbi.c.o.6. 
FUENTE: MAG-OSPA 
NOTA: La.6 ei.6~a..6 que Ile p~e.6en:ta.n en:tlte llave.6 no .be ¿neluye~ en el 

total. 



i 

I METAS VE PROVUCCION, SUPERFICIE y RENVIMIENTO VIAS/HOMBRE 

I 
COSECHA 1984/85 

I 

RUBROS SUPERFICIE PROVUCCTON UNTDAD DE RENDIMIENTO OTAS/HOMBRE 
M z¿¡ VOLUMEN MEVIVA O_Q/MZ 

SUB-SECTOR AGRICOLA 

GRANOS 1)ASl~OS 627,000 1.5,848,000 34,556,000 

Ma..lz 355,000 10,508,000 Oo. 2. 9.6 19,170,000 

FJti.jof. 80,000 960,000 OQ 12.0 4,4~O.OOO 

AIr..Jtoz gJta.nza 22,000 1,320,000 Ol? 60.00 1,386,000 

Ma.ic.illo 170,000 3,060,000 O_° 18. O 9,520,000 

PRODUCTOS TRADICIO-
NALEs VE fVPORTArTON 405,700 77,480.000 00 57,983,200 

Ca.6é 265,700 2,600,000 O.º- 9.79 46,763,200 

Algod6n. 80,000 2,880,000 QO 36.0 6,720.000 
11 ., , 

Ca.ña de. Azúc.aJ¡ 60,000 3,600,000 T.C. 60.0 4,500,000 ! - I 
~ m 
JI r-Ir _ 

! O 
: -¡ HORTALIZAS 7,000 r 870,000 OQ 560,00C 
l! m 
E:8 () 
¡q )Ir. Tomate 2,300 460,000 00 2 O O. O 
~("j 
!I m Papa. 600 180,000 00 300.0 
!lo .z 
r .... Repollo 400 140,000 0(1_ 350.0 
:~ 
ti ;). ¡ 200 60,000 00 300.0 :,.. Pepino - Cebolla 150 45,000 QO 3 O O • O 

.sa.ncLLa. 2,700 810,000 QQ 250.0 



I , 

PUBROS SUPERFICIE PROVUCCION UNIVAV VE RENVIMIENTO VIAl 
MZS VOLUMEN MEVIVA QO/MZ HOMBRE 

Me.e.6n 500 - 737,500 00 250.0 -

C h-<..e. e y o titO h 150 37,500 OQ 200.0 

FRúfALES 20,000 4,069,000 00 , .. 1,600,000 

C1.tJ, -t.c. o ¿, 1 , 2 O O 2, 1 6 O , O a.O 00_ 300.0 

Gulne'J 3,000 600,000 O.~ 150. O 

Plá.tano 2,650 530,000 00 1 5 O • O 

P.i.ña. 1,800 378,000 0,0 2 1 O • O 

Ma.Jta.iI6n 4,000 48,000 OQ 1 2 • O 

Ma.n[o 1,000 300,000 00 
~ ~ 

300. O 

Agu ... c.a.te 300 40,50Q 00 
~- - 135 • ° 

Pa.payo 50 12,500 00 250.0 

AGROINVLSTRIALES 39,940 609,900 00 --~ 
3,195,200 ----

Ajonjo.e.1. 14,000 182,000 º.Q 7 3 • ° 
Toba.'!o 3,400 88,400 o_Q 26. O 

Ma.n! 390 6,240 00 , ..... 16. O 

Kena.6 400 8,000 00 2 O • O 

Henequln 14,600 189,800 O0. 13. O 

Bá..e.~a.mo 1,200 3,960 00 3.3 , 

Ca.c.ttO 250 3,250 00, 1 3 • (l 

COpita. 5,70fJ 128,250 0.0 22. 5 

...-J 



RUBROS SUPERFICIE PT(OVUCCION UNIVAV VE RENVIMIENTO VIAS/ 
MZS VOLUMEN MEVIVA QQ/MZ HOMBRE 

OTROS CULTIVOS 6, 7 O O 3,813,000 on 488,00g 

Yuc.r 2,800 5()4,000 no> 1 8 O . o 
Cana Panel a 3,000 165,fJOO T.C. 55.0 

So ya 300 9,002 QO, 30.0 

SUB-~cCTOr PECUARIO 3,678.865 13,241.860 

CalLn~ Bovino 475,365 475.365 QQ 
Ca.lLl1.e POlLc..tno 158,227 158.227 QQ 
Lec.he 7,971.765 1,971.765 00 ,-
Hue.vrr~ 598,730 598.730 ().Q 

C a.lLl1.e ave..6 424,360 424.360 OQ 

Cebo de. lLe~ 50,478 50.418 00 

SUB-~ECTOR FORES-
M

3 TAL 5,000,000 701,610 

SUB-SECTOR PES-
QUERII 284,800 OQ 7 , 5 O 3,.45 O 

T01AL 118,829,320 

" 

ce 
• 



PROGRAMACION DEL FINANCIAMIENTO AGRARIO Y PESQUE
RO PARA EL ANO 1984 

R U B R O S 

Gllano.6 Báó-<.eoó 
Ma.[z 
FIli.jo.t 
Alllloz 
SOllgo / 
Ma.[z .Se.mi..t.ta 

Pllodueto.6 de. Expolltmci6n 
Ca6eo 
A.tgod6n 
Caña de. AzLÍc.a/t 

HOIlt.a.f.'¿za.6 
Tomate. 
Papa 
Re.pollo 
Pe.p-<.no 
Ce.bol.f.a 
Sand.[a 
Me.l6n 
Chile. /j Ot.1l0.6 

F Il u t. a l e..6 
cltll-<.c.olJ 1/ 
Gu'¿ne.o 1 /
Plá.tano-1/ 
P ,¿fía 
Mallañ6n 
Papa/jo 

AQ/to-Indu.6t.lliale.lJ 
AJonjotl 
Ke.na6 
He.ne.quén. 
Cacao 
Copila 
Man.( 

Supe.ll~ieie. e.n 
manzana.6 

'1.47,700 

146,000 
36,000 
22,000 
42,000 

1,700 

240,000 
152,000 
40,000 2/ 
47,5aO 3/ 

3,915 
300 
500 
385 
160 
130 

1,900 
450 
150 

5,550 
1 , O O O 
1,200 

700 
100 

2,500 
50 

17,870 
4,000 

400 
8,000 

100 
5,000 

370 

Monto de. 6i
nane. e.n mi
l e..6 d e. ~ 

153,345.0 

94,000.0 
19,500.0 
25,000.0 
10,000.0 
14,845.0 

432,000.0 
305,000.0 
100,000.0 
27,000.0 

7,500.0 
1 , 100. O 
1,400.0 

700.0 
200.0 
300.0 

2,500.0 
600.0 
700.0 

2,500.0 
550.0 
900.0 
400.0 

40.0 
600.0 

1 O • O 

9,130.0 
2,500.0 

500.0 
3,500.0 

30.0 
2,300.00 

300.0 

9 • 



R U B R o S Sup eA ó-i.c1.e. e.n 
ma.n zruuz¿, 

1.10 ntn de. F hume. • 
e.n rnde.ó de. ~ 

O:tJw¿, C1J1.;Uvo¿, 1 ,940 1,220. O 

Yuca. 200 200.0 
Caña. - Panela. 1 , 7 O O J , O O O • O 
So ya 4 O 2 O • O 
Total Ag~c.oia 511,055 605,695.0 
Pa4:tO~ lJ FOlrJLa.ju 1/ 3,812 4,074.0 
Ganado Bov~no-RepaAto 1/ 22,951.0 
Ganado Bov~no-C4ianza T/ '5,625.0 
~peuu Menolt<UJ 1/ - 5,262. O 
To~ Pe.~ 47,912.0 
Puca 1/ 3,'80.0 
Foltutii1. 1/ I 1 ,500 1 ,500. O 
COMe.ltVac.Z6n de. Sue1.0fJ 1/ 1,500.0 
R-i.ego lJ Vltenaje 1/ 1,000.0 
Mejolta..6 a. F'¿nc.a4-1/ , ,899. O 
Glu.to.s de Ac1m.i.rt.i& fuc1.ó n 3 I 4 79 • O 
MeuzcW1aJr.i.a. lJ Eq u.-i.po 1 / 1 , 46 O • O 
Total. Av.w - 607 .~24.0 

-~~~iat~\:I~¡IT\-_R~~~?~hT~~~(:_o~~~~ _____________________________________ ~O~O_l __ ~ ____ _ 
ro.rAL' G'ENERAL 667,625, O 

FUENTE: MAG-OSPA, BCR, BFA lJ tEVECCREVITO 
}j Se .t:JuU"a. de c./téJU:to lteóac.UonaJÚo en 60Jtma :to:ta..e.. o paAc.i.a1.. 

2-/ La plLogltamac.~ón de .ó~e.mblta paILa e..ó te. c.u.l.t-i.vo e..ó de. 8 O, O O O 

manzana.ó. La c.L61ta aqul c.on.ó~gnada c.olLlLe.óponde. a una pILO
pue..ó.ta mln~ma de. 6-i.nanc.~am~entQ. 

3/ La pltoglLamac.-i.6n de. .ó~e.mblLa paILa e..óte. c.u.l.t-i.vo e.ó de 60,000 

manzana~. La c.~6Ita c.on6~gnada c.oltlteipande. a una plLopue..óta 

mln~ma. de. 6~nanc.~am~e.nto. 
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. FEDERACION DE CAJAS DE CREDITO 
CART~RA DE PRESTAMOS COMPARADA POR PROGRAMAS AL 31 DE DICIEMBRE 

DE LOS AÑOS 1982-1983-1"984 
(En miles de colones) 

PROGRAMAS 1982 % 1983 % 1984 --
FOMENTO AGROPECUARIO 71,3075 31 ... 0 61,971 7 3346 52,651 ° 
OPERACIONES COR~ENTES 62,8026 41 4 55,4889 2995 48,924 5 
DESARROLLO COMUNAL RURAL 15,6453 68 18,3552 99 28,7034 
CREDITO POPULAR 5,0753 23 5,6574 306 6,2665 
DESARROLLO COMUNAL URBANO 5,046 O 22 5,4884 297 5,662 2 

SUB-TOTAL 159,8767 837 146,961,6 7934 142,2076 

PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 33,7837 147 33,9931 1834 33,503 7 

FONDO DE PROTECCION 3,701 6 1 6 4,2957 232 5,151 7 

TOTAL 197,3620 100 O 185,2504 100 O 180,863 ° 

% VARIACION 

29 11 ( 9,3207 ) 
2705 ( 6,5644 ) 
15.87 10.3482 
347 609 1 
313 1738 

7863 4,754 O ) 

1853 4894 l 

284 856 

10000 4,3874 

....1 

.-
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FEOERACION DE CAJAS DE CBEDITO 
DESARROLLO COMUNAL RURAL-RESTO DEL PAIS - A I D 

ESTRUCTURA DE INVERSION POR DESTINOS, NUMERO DE USUARIOS, VALOR Y PLAZOS 
(En mIles de colones) 

PLAZOS 

No No No 

DESTINO Credltos % Miembros % Valor % Corto Medldno Largo Manzanas 

GRANOS BASICOS 1,052 5332 2,303 6666 2,4633 4685 2,4633 75545 

CAFE 5 025 5 014 14 7 028 147 125 

CANA DE AZUCAR 9 046 9 026 37 O 070 26 O 110 60 O 

ALGO DON 005 003 10 002 1 O 40 

OTROS CULTIVOS 50 253 125 362 195 O 371 186 O 90 235 O 

GANADO 97 492 97 281 308 O 586 1546 1534 

PORCINO 8 041 8 023 86 O 16 65 21 

AVICOLA 6 030 6 017 266 051 58 208 

APICOLA 3 O 15 3 009 91 017 71 20 

OTRAS ACTVS PRODUCTIVAS 82 4 16 94 272 2606 4 96 146 O 1126 2 O 

COMERCIO Y SERVICIOS 411 2083 517 1496 1,2401 2359 7763 4638 

NECS FAMILIARES BASICAS, 194 983 194 562 5267 1002 378 4889 

COMPRA PROPI EDAD 2 O 10 2 006 _JU. Q..1L __ - _ __ _ ª-7 

REFINANCIAMIENTO DEUDAS 53 269 91 263 1581 301 205 1376 

TOTALES 1,973 10000 3455 10000 5,257 5 10000 3,8456 1,4099 20 7,866 O 

No 

Unidades 

398 

35 

64 

497 

..... 
N 



· FEDERACION DE CAJAS DE CREDITO 
PROGRAMA FOMENTO AGROPECUARIO -= USUARIOS - CAJAS 

PRESTAMOS CONCEDiDOS POR DESTINO, NUMERO DE USUARIOS, AREA CULTIVADA, 
UNIDADES ADQUIRIDAS Y VALOR FINANC1ADO 

(En mIles de colones) 

DESTINO No DE USUARIOS No. DE MANZANAS No. DE UNI DADES 

MAIZ 986 5,194 
ARROZ 141 1,204 
FRIJOL 165 711 
MAICILLO 57 266 
CAFE 103 803 
ALGODON 45 498 
CAÑA DE AZUCAR 105 2,087 
TABACO 10 44 
OTROS CULTIVOS 41 151 
GANADO LECH ERO 89 457 
GANADO DOBLE PROPOSITO 1 6 
GANADO REPASTO 174 3,185 
ANIMALES DE TRABAJO 23 47 
PORCINO 16 407 
AVICOLA-COMPRA AVES 25 23,625 
APICO LA-COLMENA 6 3,870 
CONSTRUCCION y MEJORAS 8 
COMPRA INMUEBLES 1 
REFINANC. DE DEUDAS 262 
OTRAS OPERACIONES 7 
TOTAL 2,265 10,958 31,597 

VALOR 

2,501 6 
9354 
263.7 

95.0 
731 B 
631 2 

1,001 7 
111 O 
1367 
7489 

30 
1,4027 

482 
77.5 

182.1 
147 O 
79.0 
30 O 

4,584.3 
100.2 

13,811.0 

-' 
w 
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.. 
FEDERACION DE CAJAS DE CREDITO 

PROGRAMA FOMENTO AGROPECUARIO-USUARIOS-CAJAS 

PRESTAMOS CONCEDIDOS POR DESTINOS, NUME-RO DE USUARIOS, VALOR Y PLAZO 

(En miles de colones) 
~ 

TOTALES CORTO PLAZO MEDIANO PLAZO LARGO PLAZO 
NUMERO NUMERO NUMERO NUMERO 

DESTINO CREDI- % VALOR % USUARIO VALOR USUARIO VALOR USUARIO VALOR 
TO 

GRANOS BASICOS 1,349 5956 3,7957 2748 1,349 3,7957 
CAFE 103 455 731 8 530 93 6793 10 525 
ALGO DON 45 199 631 2 457 45 631 2 
CAÑA DE AZUCAR 105 464 1,001 7 725 89 836 1 16 1656 
TABACO 10 044 111 O 080 10 111 O 
OTROS CULTIVOS 41 1 81 1367 1 00 39 1277 2 90 
GANADERIA 287 1267 2,2028 1595 178 1,4032 109 7996 : 

- I 

PORCINO 16 071 775 056 15 625 1 15 O 
AVICOLA 25 1 10 182 1 1 32 17 1097 8 724 
APICOLA 6 026 147 O 1 06 6 147 O 
REFINANCIAMIENTO DE 

DEUDA 262 11 57 4,5843 33 19 13 115 6 249 4,4687 
CONSTRUCCIONES Y ME 
JORAS 8 035 79 O 057 25 7 765 

COMPRA INMUEBLES 004 30 O 022 30 O 
OTRAS OPERACIONES 7 031 1002 073 3 70 O 4 302 

TOTALES 2,265 10000 13,811 O 10000 1,858 8,091 5 407 5,7195 

....l 

,¡:,. 



SEC'IuRES 

Sr::C':Of< NO R:srOR.~DO 

8lCrG~ PLE)~~ADO FASE 1 

SEC !'OR REF'JR!t~DO FJl.5r: 1 Ir 

SUB TOTAL .... ........ 

GPER.Z\C IO~ES BANCZ\~IAS 
~O AGROPECLARIAS 

REFIt¡;'.:;CIA.i>lIEN'l'O 

TOTl~L. . . . . . 

--
METAS DEL PLAN CREDITICIO POR SEC10R 

CICLO 198E 

------- ,--------l----
_ _ ~'\~~L~~~ ___ J~~~Gf'. I ~ lO'IlLL 

------
-

MJI.N Z .'\N!.S ~ 

-- -------

218.184 64.7 371.8i3.4 57.1 50.a 

64.201 1~.1 218 433 ¡) ~3.5 29. 3. 

54.668 16 . 2 61.a13.5 9 4 g.2 

- . ------
337.053 100 6ó1.520. l¡ 

I 
100 

-------
- - 7~.OúO.O 10. 1 

- - 17.9~O.2 2 4 

__ .. _______ t.-____ _ 

337.053 100 7G4.blO.6 I 100.0 100.0 
-~ --- -- - -- -- ----

U1 



METAS DEL PLAN CREDITICIO POR DESTINO 
CICLO 1986 

DESTINO 

l. ALIMENTOS BASICOS 

2. PRODUCTOS DE EXPORTACION 

3. RECURSOS NATURALES 

4. MAQUINARIA AGRICOLA 

5. FOHENTO AGROINDUSTRIAL 

6. GANADCRIA BOVINA 

7. ESPECIES MENORES 

8. FORRAJES Y PASTOS 

9. HEJORAS FINCA PECUARIA 

10. }~QUINARIA PECUARIA 

11. DESARROLLO PESQUERO 

12. FONDO ROTATIVO 

13. GJl.STOS DE ADNINISTRACION y OPER..z:\CION 

SUB TOTAL AGROPECUARIO 

14. OPERACIONES BANCARIAS NO AGROPECUARIAS 

15. REFINANCIAr-UENTO 

T O TAL . . . . 

PLAN CREDITICIO 

SUFEHFICIE- HZ. % I MJN'IO EN MILES ~ 

251.847.0 74.8 

62..!525.0 18.5 

4.178.0 1.2 

12.770.0 3.8 

5.733.0 1.7 

337.053,0 100.0 

337.053.0 100.0 

250.701.0 

182.141.9 

11.982.9 

23.934.0 
37.231.6 

85.226~6 

6.919.5 

11.88ó.9 

7.755.] 

7 836. O. 

9.3-48.3-

920.p 

15.606.0 

651.520.4 

75.000.0 

17.990.2 

744.510.6 

% 

33.8 
- , 

24.5 
1.5 
3.2 
5.0 

11. 4 

1.0 

1.6 

1.0 

1.1 
l.~ 

2. 1 

87.5 

10 .1A 

2.4 

100 

~ -- -;~~.~~= 
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'ALVADOR: METAS DE AREA DEL PLAN QUINQUENAL D~ DESARROLLO DEL SECTOR AbKUPtCUAKIU flAKf\ 

REALIZADO AL 31/12/85 POR EL B.F.A, Y LO PROYECTADO PARA 1986. 
l~?)~ Y l';J/)b, LU 

¡·IETA 1985 REALIZADO Dle/85 1 9 8 6 IrtAG* BFA *** 
!t{lS. ¡'IZS. % IUA HAG* % 

¡,IETA BFA** 
% - tcfZS. NZS. 

DESARROllO AGRICOlA 1.098.695 274.533 25.0 1. 118.822 100.0 331 320 29,6 
- Alimentos Bási cas ~5.435 223.530" :rr:T 684.420 100, O 251.847 36.8 -
- Granos Básicos 644.000 218.424 33.9 652.000 100.0 244.042 37.4 

t1ai z 371. 000 138.647 37.4 371. 000 151. 437 40.8 
Hal cl11 o 170.000 30.346 17.9 175.000 36.790 21.0 
Fri jol 83,000 32.956 39.7 83.500 35.566 42.6 
Arroz 20.000 16.475 82.4 22.500 20.249 90.0 

Horta11zas 9.300 4.610 49.6 9.500 100. O 6.697 70.1 -- --
Frutales 22.135 496 2.2 22.870 100 .0 1.108 4.8 

- Productos de EXQortaCl ón 383.200 40.505 10.6 39 3.700 100.0 62.525 15.9 
Al godon 60.000 9.820 16.4 70.000 20.755 29,7 
Caña 57.500 15.342 26.7 58.000 25.088 43.3 
café 265.700 15.343 5.8 265.700 16.682 6.3 

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

- Ag:rOl ndus tn al es 34.450 10.012 1.0 34.990 100.0 12. 770 3ó .5 

- Otros Cul ti vos 5.610 486 8.7 5.712 100.0 4.178 73.1 

DESARROLLO PECUARIO . 

- Pastos ( 610.000) ( 610 .000) ( ~.733) ( 0.9) 

- ~jorados 147.930 3.032 2.0 156.570 100.0 5.733 3.7 

T O T A L 1.246.625*1 2.77 .565 22.0 1.275.392 337.053 26.4 

FUENTE! * Plan QU'\nquenal de Desarrollo del Sector Agrario y Pesquero 1985-89-t'lAG 
** I~etas Plan Credi1.1Cl0 BrA 1986. 
*'x* Reali zado a dtci embre de 1985-[stadí s t, c; as BFA. 
*1 Excluidos los Pastos Naturales. 

~ 
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EL SALVADOR: POBLACION TOTAL y POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA 12 
/ 

ANO No. TOTAL ' % PEA % 

1975 3.924.1 100 1.296.5 33.0 
1900 4.539.5 100 1.510.0 33.0 
1985 5.235.7 100 1.757.2 33.6 

EL SALVADOR: POBLACION ECONOMI CAMENTE ACTIVA TOTAL, URBANA Y RURAL 1975 - 1986 
AfiO PEA

t % PEA URBN1A % PEA RURAL PEA RURAL % PEA RURAL 
MASCULINA % 

FEMENINA 1975 1 296.5 100 564.6 43.5 731,9 56 5 1976 1 336 6 100 583.7 642 7 49 6 89 2 
1977 1.378.0 100 75?9 660.8 9 2. ¡ 
1978 603 5 774 5 679 5 1 420 5 100 623 9 796 . 8 95 O 
19 79 1.464.5 698 7 98.1 100 645.0 819.6 1980 1.510.0 718.4 101.2 100 666.8 44.2 843.2 55 8 738 . 7 1981 1.556.5 100 688.9 867.6 

48 9 104 5 
1982 1.604.4 100 711. 6 892.8 

759.9 107.7 
1983 1. 653 8 100 781 7 111.1 735.2 44.5 918.6 1984 1.704.7 100 759.5 

55 5 804.2 48.6 114.4 
1~85 945.2 827.3 117.9 1. 757 2 100 784 6 44.7 972.6 1986 1.811.3' 55.3 851. O 48.4 121. 6 100 810.5 44.7 1.000.8 55.3 875.4 48,4 125.4 

TASP MEDIA DE CRECIMIENTO QUINQUENAL 
1975-80 3.096 % 3.383 % 2.872 % 1980-8& 3. 079 % 3.307 % 2.823 % 3.217 % 2.897 % 2 871 % 3.077 :r; 

FUENTE : Indlcadores Económlcos y Soclales 1979.- "Estudios de Poblaclón-ProyeCC10nes de Poblaclón-Princlpales 
Indlcadores Demograflcos - El Salvador (Preparado por MIPLAN-CELADE). • 

FORhULA USADA: S e P (1 + i)n 

% 

6.9 

6 9 

6 9 

6.9 
6.9 



" 
Balanza Comercial Nacional. 

El volumen y valor de las transacciones de mercancías con ~l exterior a preClOS cornentes, h, 
observado en los ültlmos años el comportamiento slguiente: 

EL SALVADOR: BALANZA COMERCIAL 
(EN MILLONES DE COLONES Y TONELADAS) 

E1PORTACIONES IMPORTACIONES 
AÑOS VALOR VARIACION '" VARIACION SAL DO 

FOB ANUAL VOLUMEN VALOR CIF ANUAL VOLUMEN (VALOR) 

1979 2.828.3 - 898.226 2.597.7 - 1.852.089 + 230.6 

1900 2.684.0 - 5.10% 657.948 • 2.404.3 7.45% 1. 554. 623 + 279.7 -
1981 1.991.8 - 25.79% 529.266 2.461.4 + 2.37% 1. 567.867 - 469.6 

1982 1. 748.6 - 12.21% 463.203 2.141.9 - 12.98% 1. 485.211 - 393.3 

1983 1. 83.8.3 + 5.31% 544.169 2.228.7 + 4.05% 1. 705.896 - 390.4 

1984 1.902.2 + 3.48% - 2.420.0 + 8.58% - - 517.8 . 
------

AJENTE: Dirección General de Estadística y Censos y BCR. 

-' 

~ 
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En forma adiclonal y con el objeto de 11ustrar el comportamlento y tendenclas-ctlrrante el pe--

'fiado, 'se Jpresenta una serle de 7 años de los índlce-s da PTodúcción dé- los td~nes tradicl0na

les de e.xportaclón y de los granos básicos, la que muestra,disminuciones anusles pare cada -

r' rUnp de los rubros mencionados, slendo el caso más dramátlco el del algodón: 

EL SALVADOR: INDICES DE PRODUCCION DE BIENES TRADICIONALES DE EXPORTACION 1978-1984 
- (AÑO BASE 1978) I 

VOLu~iNES DE PRODUCCION 
\' ' .. 1978 1979 1980 1981 1982 1983 

~ ¡:) 

Café 100.0 117. 1 116.2 108.6 107.8 97.8 
' .. IJ .... 

Algodón 100.0 82.3 78.8 55 3 50.8 .48.2 

Azúcar 100.0 92.4 71. 3 62.9 66.0 83.9 

Granos Básl cos 100.0 103 O 100.2 94.9 79.9 82.6 

fUENTE: -Robert-R. Nathan, Op;--Clt. 

1984 

92. : 

41. L 

92.S 

92. : 

F. Banco Central de Reserva de El Salvador, Revlsta correspond1ente a los meses de enerc 
febrero y marzo de 1985. ~" 

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

~ 
t; . 

.------



A preClOS constantes de 1962, la. estructura medla del PTB del sector agropecuario se subdiv1dE 

de la manera siguiente: 68.04% corresponde a productos de ongen agrícola; el 13.69% a la aVl

cultura; 13.07% al subsector pecuario y el 5.2% restante proviene de la sllvlcultura, la pesca 
y la apicultura, tal como se puede apreciar en el cuadro sl9uiente: 

" 

ESTRUCTURA PRODUCTIVA DEL SECTOR AGROPECUARIO 
CA PRECIOS CONSTANTES DE 1962) 

POR C E N T A J 
RUBROS PRODUCTIVOS 197d 1979 1980 1981 1982 1983 

AGRICULTURA 

Producto de Export. 

Café 
Algodón y Caña de Azúcar 

Gran os B as i cos 
Otros Productos* 

GANADERIA 

SILVICULTURA 

PESCA --
APICULTURA 

AVICULTURA 

67 44 --
42.85 

29.39 
13.46 

14.80 
~. 79 

14.92 
3.33 

1.41 

0.21 

12.69 

67.93 

44.28 

33.21 
11.07 

14.87 
8.78 

14.87 
3.26 

1.41 
0.17 

12.36 

69 00 

45.31 

34.77 
10.54 

15.25 
8.44 

13.14 

3.15 

1.56 

0.20 
12.94 

68 30 

43.11 

34.70 
8.41 

15.33 
9.86 

12.78 
3.50 

1.44 
0.27 

13.72 

68.00 

44.57 
36.12 
8.45 

13.54 
9.89 

1172 
3.67 

1. 65 

0.29 

14.67 

67.55 
43.38 

33.80 
9.58 

15.08 
9.09 

10.98 

3.87 

1.49 

0.35 
15.76 

r- ll--T-~A L--- -~- 100. 00 100~OO-~1O0 . 00 -lbo-:-oo·- TOO. 00 100.00 
FUENTE: En b-asealnfo-rmaclón de la Rev1sta del BCR(Octubre-D1clerrbre 1984) 
*Comptende: Heneauén.Sernj]Ja de AlgodÓn, Tabaco ,Ajonjolí, Frutas,Verduras, etc. 

E S 

P RO r~El) 10 

68.04 --
43.92 
33.67 
10.25 
14.81 
9.31 

13.07 

3.46 

, 1.49 

0.25 
13.69 

100.00 
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VALOR AGREGADO DEL SECTOR AGROPECUARIO 
1970 - 1972 Y 1978 - 1984 

( MI LLONES DE l DE _ 1962 ) 

TInMADo 
SUBSECTOR 1970/72 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 

1 AGRICOLA 463 7 577.7 602 8- seo 4 537 8 510.4 490.3 488.2 
$ 

Café 222.0 251.6 294.7 292.4 273.2 2 i1.1 246.1 232 2 

A1 godó·) 64 8 84.8 69.8 66 8 46.9 43 1 40.9 35.1 

Azúcar 16 8 30.7 28.4 21 9 19.3 20 3 25.8 28 5 

Maíz 50.8 79.5 81.6 82 2 78.2 64 5 69.2 78 8 

FnJol 11 2 16 O 17.2 14 5 14 2 14 1 15 8 16 3 

Arroz 12.3 13.6 1::.6 16 2 13 . 4 9 5 11. 6 13 5 

Sorgo 16.4 17.7 17.6 15 3 14 9 13.6 11.2 11 6 

Otros 74.4 83 9 77.9 71.0 77.7 74 2 69.8 72 O 

2 GA!lADERO 81.0 127 8 132.0 no 5 100.6 88.0 00.7 78 4 

3. FORESTAL 21.9 28 5 28.9 26.5 27.5 27.6 28 1 28 4 

4 PESQUERO 14.2 12 1 12 5 13.1 11 3 12.4 10.9 11 8 
¡: 
.J. API COLA 1.1 1.8 1.5 1.7 2 2 2.1 2 4 2.5 

6 AVICOLA g~:!:f JQ§:!:lc Jº~:!:l 1º~:!:§ lºª:!:Q HQ:!:l H~:!:~ U§=Q 

TOT AL SECTOR 646 . 1 856 6 887 4 841.1 787.5 750.6 726.9 725.2 
TASA ~lEDIA DE CRECIMIENTO 100 - 5 2 ~ 5 8 - 5.4 - 4 9 - 4.0 

FUENTE: Robert R. Nathan s Op. C1L Pág-. 36 
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CUADRO COMPARATIVO: AREA NACIONAL SEf·1BRADA DE GRANOS BASICOS, AREA FINANCIADA POR 
EL B,F,A, Y RELACIONES 1983 - 1984 (MZS.) 

AREA NACIONAL SEMBRADA 1983 % 1984 Relaclones Incrementos 

Maíz 347,950. 100 347,700. 99.9 % 0.1 % 
~1aiclllo 114,100. 100 166,000. 145.5 45.5 
Frljol 80,500. 100 82,500. 102.5 2.5 
Arroz 18,000 100 21,900. 121. 7 2117 

Total 560,550. 200 618,100. 110.3 
.. 

10.3 

AREA DE GRANOS BASICaS FINANCIADA POR EL B.F.A. 

f·la i z 104,105. 100 123,550. 119. O % 19.0 % 
f~aicl110 26,419. 100 30,038. 113.7 13.7 
Frijol 20,316. 100 26,186. 128.9 28.9 
Arroz 13,036. 100 14,850. 113.9 \ 13.9 
Total 163,876. 100 194,624. 118.8 18.8 

PARTICIPACION PORCENTUAL DEL B,F,A, (1 ~1PACTO) 

t~ a í z 30.0 % 35.5 % 
Maicll10 23 .2 % 18.1 % 
Frljol 25.2 % 31 .7 % 
Arroz 72.4 % 67.8 % 

Total 29.2 % 31.5 % 

Nota: Del área total sembrada de granos básicos, reclbe flnanclamlellto entre un 45 a un 
50%; financiado el BFA entre un 70% a un 80% del crédito con este destino. 

~'"' 
.....J 

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