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INTRODUCCION 

En los momentos actuales la estrl.l.ctura productiva inter

na de El Salvador es predominantemente agrlcola. En 1966 el sec

tor agropecuario generó el 25.55% del producto territorial bruto to

tal, constituye la base en el abastecimiento de las divisas para el 

desarrollo y la principal fuente para el empleo y uso de los facto

res prodl.l.ctivos. 

Esto ha ocurrido a pesar de que se han dado pasos 

que procuren un cambio en la estructura productiva, a través de 

políticas vigorosas que promuevan la industrialización, como medio 

de hacer menos virulenta la situación que se tiene con el sector 

externo. Es en esa forma, ql.l.e se ha generalizado entre los pal

ses de escaso desarrollo, como se pretende alcanzar las tasas de 
-
crecimiento en la producci6n real interna brl.l.ta, que logren superar 

en una medida ostensible las del crecimiento de la población y aSl 

acelerar el desarrollo económico y social. 

Sin embargo, el sector agropecuario relativamente se 

está descuidando al no contar con l.l.na verdadera poli1ica agrlcola 

que proml.l.eva el desarrollo y expansión de su producción. 

Esta situación es un obstáculo para el esperado creci

miento de la industria manufacturera, ya que es en el mencionado 

sector agrlcola donde se tienen potencialmente los insumos necesa

rlOS para la industria; y la demanda de productos manufacturados, 

tanto de bienes de consumo para la población rural, como los bie

nes de capital e intermedios para la producción a¡;p"ícola. Asimis

mo, este sector constituye el soporte para el abastecimiento de ali

mentos de la población total, cuya tasa acumulativa anual de creci-
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mlento se ()shma 0n un 3.2 i;. 

Es l.'1.dlJ.uable que el Estado es el llamado a tomar la 

miciatIva en car:1biar la, situación que plantea ese sector, princi

palmente en el establGcimieüto de las bases para el desarrollo agrí

cola, para usar más raclOna.lmente los escasos recursos de los 

que se dispone, ceJcrar los niveles de vida de la pOblaclón y dis

trlbuir más adecuadamente la producClón e ingreso naclOnales. 

El presente trabaJo pretende proporcionar una pequeña 

contribución on la problemática del desarrollo agrlcola, al analIzar 

la forma en que los serYIcios rurales han Incidido en la produc

ción y productiVidad del sector agrario, en los ingresos y en la 

expanSión de la divers:.ficaClón, para as{ llegar a proponer una po

lÚ"Íca que los Integre y los instrumentos de ejecución para el desa

rrollo agrJ'ccla. 

Con el objetivo antes apuritado el trabajo se ha ordena

do de tal forma que cubra en el primer capitulo la base teórica, 

destacando lo q...l.C se debe entonder en términos generales por ser

vicios ru:-ales y la definición de cada uno de ellos, aSl como la in

cidencIa que éstos eJ0rcon en el desarrollo económICO. El segun

do analiza de manera descriptiva el desenvolvimiento de los servi

cios en El Salvador, hasta su estado actual, incluyendo además 

su réglmen inshtucional. El tercero se destina para la evaluación 
jJ 

de los mismos, prInclpalmente a través de indicadores económicos 

generales, explicando cómo los serVicios rlJ.rales han influido en 

la prodUCCIón y productividad, en los ingresos y en la expansión de 

la dIversIficaclón agr{cola. Por último el capi1:ulo cuarto, para las 

concluslones y recomendac:ones, donde se resumen en forma gene-



3 

ral y especifica las actuaciones de los servicios y la proposición 

de poliñcas de corto y largo plazo que los integren, señalándose 

algunos instrumentos de ejecución con los que se podri"a procurar 

una participación más positiva del sector en el impulso del desarro

llo económico y social de El Salvador 4 



CAPITULO I 

CONSIDERACIONES TEORICAS SOBRE LOS 

SERVICIOS RURALES Y SU INCIDENCIA EN 

EL DESARROLLO ECONOMICO 



A - CONSIDERACIONEo TEORICAS 

~n:.:- _t3:ra',U' _ d.o 1 J. Econom:a Acri'cola no so bene 

un conceptC' c~élr0 G.C' los serviciOs rL1..r;-_lo8, por lo que en e: pre-

sente apartado !1G trav~Y'á primero de responder a esa necesidad, 

para postenC'r~ede ChSliicé'rlos y ofrecer el slgmficado de cada 

u.no de ellos. 

Los j:,at2.11~c':.iS ostuc:,an a la Economía en G'.:meral des-

d0 dos áspectos fundamentales. En primer lugar los relativos a 

la as~gIlac_..sL <ie 10.3 rE:cursos t de los cualG8 so ocupa la teoría de 

13. prc.ducc_ón y en seGundo lugar los relativos a la dIstribución 

del PIOÓlCt;) r ¡¡:~"'l;:;O f-'3.ra los que se utiliza la toorúl. del consu-

L20 .. 

Ln JOS llOS ~:1fOqU.0S menclOnados so encuentran incor

poradas las iTlductnap do ser-li:cio:J o acti"vldaaes económlCas ter

ciarias, qUe IndIscutiblemante coadyuvan en la materiahzación de 

la producci6n y p::"cduc"widad aGrícola o industrial. 

Como pUGde obsol"'varsa una parte de esa lndustrla de 

8erv~clO, ~;) d(..,~"\.-d. el la.VOrOCor él. las actividades económicas pri-

1'a1"1as y COlll:'lbuV0 a la reaEze.clGn de las mismas. De tal ma-

r'r-:>: ... .:t C:ll8 .30 debe en¡;ender rOl" serVlC!üS rurales a la parte de las 

.3.ct.vIdades €COnÓmlCas terciar.as que contribuyen a la producCIón, 

:¡;:roducb.v-idad y desarrollo d"'}l secto;. ... agropecuario. 

~. Cla[,'flcaclón y Slgmficado de cada Servicio 

Dada la existencia bastante varIada de los serVlcios 
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rales se ha estructurado una clasificación que nos proporcione 

, manera sucinta los que en forma más importante influyen en la 

erta o demanda de los productos agropecuarlOs. Buscando a 

'avés de ella su deblda ublCación para observar el período de su 

rfluenCla, el cual puede ser de corto o largo plazo. 

La referlda clasificaClón de los serVICIOS se presenta a 

~ontmuación y el signifIcado do los mismos posteriormente: 

a) Investigaciones Ae;roeconómicas 

b) Extensión Agri"cola 

c) Fomento de las Cooperativas Agri'colas 

d) Crédito Agrícola 

e) Seguro Agrícola y Ganadero 

f) Mercadeo de los Productos Agrt'colas 

1) Con s ervación 
il) Transporte 

iu) ComerclO 

g) Otros ServiClos Rurales 

i) Generales 
h) Económicos 

til) So cIales 
iv) Comunales 
v) Fmancleros 

a) InvestisaclOnes Asroeconómicas 

Bn los pai"ses escasos de desarrollo eXlste la práctica 

en forma marcada de importar las Investigaciones agrícolas que 

han efectuado los pa(ses más avanzados, olvidándose que éstas se 

realizan en un medlO económIco, social y poh'lico muy dlstinto al 

que presentan. Esa situacIón denota la impostergable necesidad 
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de darles un impulso acentuauo, que 0sté acorde con la realidad 

que predomina en estos países. 

Este tipo de servIcio debo entrañar en forma orgamza

da una coordinación efectiva de la Economía y la Tecnología. AdE 

más debe responder a la finalidad de satisfacer las necesidades 

de desarrollo, a través de informaciones realistas en cuanto a mé

todos, posibilidades y potencial pa-r>a no dificultar los programas 

de inversiones agrícolas. Ese mIsmo hecho factibihza la partici-

paClón foránea en los estudios do preinvorsión y en los programas 

de inverSlOnes agrícolas. Por ello es necesarIO que los elemen-

tos anteriores deben Incorporaro8 en los programas de investiga

ción qll.e toman en cuenta las realidades económicas de un país. (1 

b) La Extensión Agr(cola 

Por medio de los servicios de extensión agrícola se ha

cen llegar al sector agropecuario prmcipalmente los cambios que 

se deben operar en la tecnología, los cuales son el fruto de la In

vestigación agrícola al ser aphcada. Es entonces allí donde se 

debe poner énfasIs para la debida difusión de los nuevos conOCI

mientos y su puesta en práctica en los nuevos ciclos de producción. 

11 La extensión es un proceso educacional que tiene por 

objeto el aumentar la producción agrícola por medio de la acción 

asesora de sus Agentes. Así, la extensión, en su papel de capa

citar a la población rl.l.ral con conocimientos técnicos, se relaciona 

( 1) Revista Finanzas y Desarrollo. 

Junio de 1965, Pág. 82. 
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on las actiVldades diarias de la familia y la comunidad rural, in

'oduciendo no solamente nuevas prácticas, SlUO también enseñando 

receptos para un mejor sistema de vida mcluyendo la salud, higie

e y el mejOramIento de las condlCiones sociales". (1) 

liLa tarea primordial de la extensión, especialmente en 

ituaciones en que la agricultura es todavía relativamente mencaz y 

'arece de prácticas de producclón meJoradas, debe ser la de cola

lorar con los empresarios para logr'ar el aumento de su produc

:ión, de su productividad y de sus entradas y proporcionar asis

encia en la consecución de las metas de ingresos y producClón 

l.grlcola que los países se hayan fijado en sus planes de desarro-

lo". (2) 

c) Fomento de las Cooperativas Agrlcolas 

La cooperativa es una organizaClón formada por varias 

~ersonas para atender a sus propias necesIdades. Su fomento es 

determinante en términos de los beneficl.Os que obtienen los coopera

tivistas, los cuales pueden aprovechar en conjunto economías exter

nas y generar economlas lnternas, con el uso que se haga de otros 

servicios, tales como el crédito al volverse la cooperativa en suje

to de crédito de parte del SIstema financiero; al dedicarse a las in

vestigaciones y divulgarlas entre los cooperatiVlstas con la contrata

ción de técmcos espeClalizados en los campos en que se neceslten; 

haciendo uso del seguro para evitar que siniestros incontrolables 

( 1) Memorla I Reunión de Dirigentes de Crédito Agrícola 
de América LatIna, Volumen IV, Pág. 310 
Banco de Guatemala, Guatemala, C. A., 1967 

(2) Obra ya citada, Pág. 324 y 325. 
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ocasionen pérdidas a la cooperativa, aSl como la implantación de 

un sistema de mercadeo que procure ingresos adecuados a las 

personas que forman parte de la misma. Es de considerarse tam

bién las economlas externas que son generadas por el sector pú

blico y que a su vez son también aprovechadas. 

La cooperativa pertenece a las personas que hacen uso 

de sus SerTICIOS y su control es de responsabilidad igual para to

dos los cooperativistas. 

Además de los beneficios que trae el actuar en forma 

conjunta, los miembros de la cooperativa gozan en forma propor

cional al uso que hagan de los serTIcios, de las utihdades que se 

obtengan, dIsminuidas las reservas adecuadas para su existencia. 

Las Cooperativas d3 Productores Agropecuarios están 

"constituidas por grandes, medianos y pequeños productores, pro

pietarios o arrendatarios de tierras que conCU1"ren a las socieda

des con producciones d¡versas, que las cooperativas almacenan, 

transforman y comercializan en común." (1) 

d) El Crédito Agrlcola 

En los países de escaso desarrollo, generalmente las 

posibilidades de financiamiento son escasas y las disponibilidades 

existentes no se emplean en la mayorla de las veces, como impul

soras del crecimiento agrícola. La po1i'tica de desarrollo que se 

sIga debe mcluir las necesidades y exigencias de la poli'tica de cré

dito agrlcola a fin de hacer viable y productivo el financiamiento. 

( 1) El Crédito Agrícola en El Salvador 
Anexo No. 1, Encuesta de las Cooperativas Agropecuarias, 
Jumo de 1966, Pág. 3.' 
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El serviclO del crédito agrrcola es "un instrumento eco

nómico encaminado a proveer a la agricultura de los recursos fi

nancieros necesarios cuando el productor carece del capItal pro

pio suficiente." (1) 

El radio de acción que este instrumento tiene se plasma 

en la producción de alimentos para el consumo interno y de mate

rias primas para su industrialización, facilitando el empleo, uso de 

recursos y dlvisas para el desarrollo. Para el logro de esos 

propósitos su acción debe armonizarse con la de otros servicios 

que la agricultura demanda para su desarrollo, atendiendo fines 

productivos. 

El sistema que proporciona el crédito agrícola no es 

más que intermediario en la provisión de los recursos, ya que 

os obtiene en el mercado financiero y luego los proporciona a la 

:Lctivtdad agrrcola, valiéndOSe de un régimen Jurrdico especial de 

?;arantlas acorde con las peculiaridades de la agricultura. 

La acción la desarrolla en las siguientes formas: 

Para Cambios Estructurales (básico o pre-agr{cola) 

a) Adquisición de Tierras 
b) VIvienda Rural 
c) Obras de Infraestructura 
d) Refinanciamiento de Deudas 
e) Crédito a las Cooperativas 

Para Capacitación o Supervisado 

1) Crédito Agrrcola General, Jorge Zimmerman Monteagudo, 
Curso Internacional de Crédito Agrrcola, México 1964 
I. I. C. A., Proyecto 201, P. C. T.. Pág. 33. 
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Para Promoción Económica (Inversión) 

a) Dlrlgido 
b) Controlado 
c) Libre o sin Control 
d) RefacclOnario 

Para Sostenimiento (Operaclón) 

Para Comercialización 

Para Industrialización 

e) El Seguro Agrlcola y Ganadero 

Este serviclO es una actividad económica altamente ries-

gosa, porque atiende al sector que está más sujeto a siniestros y 

otr0S elementos, que no son susceptibles de poder ser controlados 

por el hombre o los instrumentos que tiene a la disposición no son 

suflClentes para poderlos prever. 

El éxito o fracaso dependerá entonces de la mecámca 

operativa que adopte su lnstitucionalidad, la cual puede ser públi

ca o privada. Por razones obVIas de rentabIlidad, el sector pri

vado será el que menos tendrá incentivos para desenvolverse en 

esta actividad y el sector público el que, atendiendo el interés co

lectivo, deberá directa o indirectamente procurar su nacimiento y 

desarrollo, porque prIncipalmente puede incorporar a la agricultu

ra comercial a los pequeños y medianos agricultores. 

En térmlnos generales el seguro "es un instrumento so

cial por el que una parte, el asegurador o compañía conviene en 

tomar a su cargo ciertos riesgos baJO determinadas estipulaclOnes 

y a cambio de una retribución pecuniaria que pagan las otras par

tes que son los asegurados. Esa retribución es denominada prima 



12 

r a camblO de su. pago la compañla extiende u.n contrato denomi

nado póliza por el cual se compromete reembolsar al asegurado 

las pérdidas sufrldas por daños causados por riesgos sobre los 

cuales eXlste amparo por seguro." (1) 

Para el caso del seguro agrlcola y del ganadero es 

aplicable el concepto ya menclOnado, y se dlferencia de otro tlpo 

de seguros en que los rlesgos que se cubren están vlnculados con 

las actividades produ.ctivas del SGctor agropecuarlO. 

Contrarrestar las imphcaciones económicas y sociales 

por las pérdidas que se pueden sufrlr por daños causados por 

los riesgos de siniestros a que está. somGhda la producción del 

sector a¡;ropeCUarlO, es lo que debe perseguir un sistema de se

guro agrlcola y ganadero. 

El seguro agrícola tiene modalidades especiales por las 

caracteri~stlcas propias de la agricultura por lo que se contemplan 

a continuaClón algunos seguros agrícolas que han sido investigados 

por, Harold G. Halcrow, los cuales están basados en los rendi

mientos. (2) 

Seguro de Cos8chas contra todo Riesgo: en donde se establece 

un rendimiento base para cada fmca, y el seguro cubre digamos 

50% ó 75% dG ese rendimiento base, 

( 1) Crédito Agrícola General, Jorge Zimmermann Monteagudo, 
curso InternaclOnal de Crédito AL~rrcola, México 1964 
I. I. C. A., Proyecto 201, P. C. T., Pág. 116 

(2) La Organización Económica de la Agricultu.ra 
Theodore W. Schultz, la Edición en Español, Fondo de Cul
tura Económica, YIéXlCO 1956, Pág. 37L¡.. 
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Seguro sobre el Rendimiento de la Zona: en donde la prima y la, 

mdemnizaciones soa basan en el rendImi.ento de ·ciertas zonas tales 

como aldeas, condados, o aún territorios más grandes, y las in

demmzaciones se pa;an cuando el rendimiento medio de la zcma 

queda por debajo de un nivel especificado; 

Seguro contra Fenómenos Atmosféricos: en que las primas y las 

indemnizaciones se basan en reglstros meteorológicos de la zona 

en que se opera y las indemnizaclOnes se pagan cuando dichos re

gistros indIcan que hubo fenómenos advoarsos. 

También existen otros tipos de seguro agrlcola, los 

cuales proporclOnan seguridad a las Instituciones Fmancieras que 

actúan como prestamistas y al agricultor solvencia e ingresos. Al

gunos de ellos son el seguro de Vlda para el pago de créditos, el 

seguro para el crédito propiamente dicho y el seguro de transpor

tes. 

Con respecto al seguro ganadero, generalmente las in

demnizaclOne3 están en relación dIrecta con la muerte del animal 

o animales, y las primas con el animal o ammales. 

f) Mercadeo de los Productos Agri."colas 

El mercadeo ha sido definido como la actividad de com-

prar y vender, Incluyendo en ello el caudal de mercancias y de 

servicios que fluye del productor al consumidor. (1) 

El mercadeo lleva mercancías de un lugar a otro, las 

almacena y transfiere su propiedad, mediante la compra-venta. 

En ella se destacan prinCIpalmente las actividades de la conserva

ción, el transporte Y' el comercio. 

( 1) Elementos de Mercadotecma 
Biul D. Converse, Harve W. Huegy y Robert V. Mitchell 
3a. EdIción en Español, Herrero Hermanos Sucesores, 
México, 1965, Pág. 5 
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Este servicio d€;)sempeña un papel de mucha importan-

para el sector agropecuario, ya que muchos de los productos 

C'lcolas tienen la caractert'stica de ser perecederos, de tal ma

r-a que la deficiencia en el mismo c.onlleva péí'didas de la pro

cción; 10 mismo la prohferación de intermediarios al absorber 

3 ganancias que en otra forma pertenecen a los productores, re

ndando además en precios más bajos que favorecen a los con

midores. 

Los productos agrlcolas tienen la doble condición de 

~r materia prima para la industria y arh'culos de consumo, y tan-
-

hacia atrás como hacia adelante son susceptIbles ele mercadeo. 

os adecuados canales de distribUCIón de los productos agrícolas, 

anden a hacer más ágil la producción y por ende mayores bene

CIOS que se obtienen para los productores, industriales y consu

lidores. 

La principal caracterlstica de los productos agri'colas 
. 

Le consumo interno - desde el punto de vista de su mercadeo - es 

Lue son producidos en pequeña escala y deben ser concentrados 

)ara poder abastecer a los mercados de consumidores o a los fa

)ricantes. 

En cambio los productos agrícolas que se destinan pa

ra la exportaci6n, se producen en escala comercial y generalmen

te van acompañados de sistemas de mercadeo muy eficientes, re

dundando en costos relativament~ baJOS y alto-s beneficios, princi-

palmente entre los grandes productores. Los pequeños, tienden 

a recibir los menores beneficios, ya que generalmente los que 

producen en grandes escalas son compradores de su producción 
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y los que aprovechan parte de esos benefiClos al participar en su 

mercadeo. 

g) Otros Servicios Rurales 

Los otros servicios comprenden en términos generales, 

el resto de actividades desarrolladas por el sector público y que 

redundan en beneficio del sector agropecuario. Cuando en mayor 

medida el sector público atiende la formación del capital social bá

sico de la colectividad, mayores serán las bases para un desarro

llo económico y social. Esa infraestructura tiende a ser desarro

llada en el sector rural y su contribu.ción a la produ.cción del sec

tor revisten caracteres de mediano y largo plazo, en ese lapso 

son los servicios menclOnados en los otros acápites los qu.e tien

den a hacer efectivas la producción, productividad, dlversificación 

de la producclón y redistribución del ine;reso nacional. 

Los otros servicios pueden ser generales, económicos, 

sociales, comunales y financieros. 

Los generales son los servicios que el sector público 

presta a la comumdad como un todo, sin tomar en consideración 

una activtdad económica espGciñca. Se pueden menClOnar entre 

éstos los relaclOnados con las funciones del Estado, las cuales 

las ejerce a través de los poderes eJecutivo, legislativo y judiclal. 

Los económicos aquellos servicios que están más direc

tamente Vlnculados con las actividades productivas, tales como la 

construcción de puertos, caminos, financiamiento a la industria y 

la agri c u.l tura . 

Los sociales cuyo fin es la erradicación de los proble-
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mas proplOS que genera la inadecuada distribución del ingreso. 

Por ejemplo atenclOnes hospitalarias, saneamiento ambiental, agua 

y alcantarlllados, educación general. 

SerV1ClOS comunales que tienen por objeto esencialmen

te el desarrollo de comunidades rurales y urbanas, tales como 

las obras que desarrollan los muniClpios, éstos también persiguen 

una mejor distrlbUClón de los ingresos. 

y los serviClos finanCleros, son aquellos que compren

den los pagos de amortizaciones, mtereses Y comisiones por prés

tamos adquirldos con el exterior o mterior, para atender las ac-

tiVidades del sector público. 
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B - INCIDENCIA EN EL DESARROLLO ECONOMICO 

Los pa1'ses escasos de desarrollo afrontan como pro

blema prmcipal alcanzar y mantener un ritmo de desarrollo eco

nómico y social que esté de acuerdo con las aspiraciones de la 

colectividad. Ese desarrollo debe estar conforme con un ambien

te que permIta propiciar el proceso del crecimiento económico. 

La actual sItuación permite apreciar que el desarrollo 

espontáneo de estas economías, no se ha logrado y que por el 

contrario ha conducido al estancamiento económico. 

La planificación de su desarrollo económico, puede en

tenderse como un instrumento en el que se contempla por anticipa

do las distintas formas de intervención del estado, que juntamente 

con el sector privado y el sector externo, persiguen el logro de 

adecuados niveles de empleo de los recursos materiales, humanos 

y financieros; maximización del ingreso real total y per-cápita; 

mejor distribución de la producción e ingreso nacionales, y propi

ciar la estabIlidad del sistema económico. Para el logro de esos 

objetivos se flJ3.n metas para el crecimiento económico, tanto globa

les para la economía, como sectoriales. 

Los sectores primarios y secundarios, forman parte de 

las tasas de crecimiento de la producción a los que se les otorga 

mayor énfasis, en miras a lograr una diversifica Clón 'de la produc

CIón que hagan viables los objetivos del desarrollo económico pla

nificado. 

El énfasis no debe de concentrarse en ninguno de los 

dos en especial, ya que tanto la industrialización como la reorga

nlzación agrlcola son aspectos interrelacionados del desarrollo eco-
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Lómico. No es posible pensar en la Industrialización, sin tomar 

m cuenta los ahorros, los excedentes de alimentos y los exceden

es de la mano de obra del sector agropecuario. 

El sector agri'cola, desempeña entonces un papel de pri

nera magnitud para el desenvolvimiento adecuado de los pai'ses es

~asos de desarrollo. Debe procurar este sector la economía de 

a eficiencia para poder marchar pari passu la industrialización y 

31 desarrollo de los servicios, luego con d logro de etapas supe

('iores de crecimiento económico, la producción y productividad de 

estos sectores hará que la economi'a del bienestar tenga cada vez 

r;nás aplicación en favor' del sector agropecuario. 

Para alcanzar la beligerancia que se necesita del sec

tor agrícola, se debe entender al desarrollo agropecuario como el 

"proceso sostenido de incrementos en las inversiones, los cuales 

permitan un mejor uso de la tierra y del trabajador, mediante la 

aplicación de nuevas técnicas que conduzcan a un aumento real de 

la producción total agropecuaria y de la productividad por hombre 

y por hectárea cultivable. El proceso debe conllevar una redis

trlbución del ingreso y consecu.entemente, u.n aumento persIstente 

en el consu.mo per-capita del sector." (1) 

En la concepción del desarrollo agropecuario puede ad

vertirse la influ.encia que los servicios tienden a ejercer en la con

secuci.ón del aumento real de la produ.cción, de la produ.ctivldad, y 

de una redistrIbuClón del ingreso. 

(1) El Crédito Agri'cola en El Salvador, Volumen II, 
Año 1966, Pág. 314. 
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Aspecto fundamental lo desempeña el crear una tecnolo

gÍa propia que, . dada la escasez y el costo del capital y la abun

dancia de la mano de obra, no permita una mecamzación masiva 

de la producclón agri'cola, sino una utilización de maquinaria y he-

rramientas que permitan usar más eficientemente la mano de obra, 

sin llegar a eliminarla. (1) 

Para la consecución de esa tecnología las investigacio

nes agro-económ~cas forman la piedra angular y por medlO de la 

extensIón agri'cola su traslado material al proceso de producción, 

efectuando la dIfusión ágil a los empresarios y mano de obra agri'-

colas. El fomento de las cooperativas puede acelerar esa difusión 

en beneficlO del sector, acompañado de poli1icas de crédito, mer

cadeo y de seguros .que puedan proporcionar los medios y seguri

dad en las inversiones e ingresos. 

Con la ayuda de esa tecnologi'a nueva y propia, el pro

ceso sostenido de mcrementos en las inversiones, tiende a permi-

br un mejor uso de la tierra y del trabajador. 

En la economía plamficada el sector público es el que 

se encarga de formar el capital social básico, y el sector priva

do el que es inducido a formar el resto del capital social. 

Esas inversiones del sector público son precisamente 

los servicios económicos que van encaminados a proporcionar una 

infraestructura adecuada, que permita al sector privado junto con 

(1) El Desarrollo Agri'cola de América Latina en la 
Próxima Década. 

Banco Interamericano de Desarrollo, Washington 1 D. c. , 
Abril de 1967, Pág. 211. 
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servicios del crédito, seguro, fomento cooperativo, la acción 

)rdinada de' las investigaciones y la extensión, así como un mer

ieo eficiente de los productos del sector agrlcola, alcanzar las 

·tas que se han fijado en forma sectorial a las actividades agro-

::::uarias. 

El sector público además proporciona los servicios ge

rales, socIales, comunales y fmancieros que persiguen la mejor 

3tribucIón del ingreso y una eficiente administración, elementos 

los que no se puede prescindir para alcanzar etapas superiores 

desarrollo. 

Los distintos servicios entonces tienen una estrecha re-

~ión tanto hacia atrás como hacia adelante con la producción 

,ri'cola, por lo que su acción debe ser coordinada en los planes 

. desarrollo y fijar las m etas de corto y largo plazo para coad

Lvar efectivamente en el desarrollo de la producción del sector 

~rícola • 

,IEl desarrollo agri'cola no se efectuará a menos que 

ngamos coordinación de todos los factores de crédito, de inves

;ación, de mercadeo, de summistros agri'colas, de educación ge

~ral, de servicios técnicos y de extensión, de entrenamiento de 

arsonal especial como el que trabaja en crédito agri'cola, y, en 

('ogramas especlales tales como colonización y mejoramiento de 

. tierra. '1 (1) 

1) 1-1emoria I Reunión de Dirigentes de Crédito Agrlcola 
de América Latina, Volumen IV 
Banco de Guatemala, Guatemala, C. A., 1967, 
Pág. 253. 
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La coordinación adecuada de los servicios forma el 

vinculo apropiado da acción para lograr el máximo de efectividad 

en el sector agrícola. Esa coordinación puede efectuarse en el 

corto plazo y en el largo plazo. 

En el corto plazo la coordinación tendrá que efectuar

se a nivel de serVicio que imphque influencia de corto plazo. El 

Crédito, el Seguro y el Mercadeo, juntamente con el fomento de 

las cooperativas, eJercen su acción a través de sus respectivas 

polincas en el período corto. 

En cambio a largo plazo, las Investigaciones y la ex

tensión juntamente con los Otros Servicios prestados generalmen

te por el sector público, deben de ser armonizados con los ser

vicios cuya coordinación se verifica en el corto plazo, para que 

en estrecha relación promueven eficazmente el proceso de desa

rrollo agropecuario. 

En el esquema que se presenta a continuación, se po

drá tener una idea más completa de la intervención de los servi

cios rurales en cualquler etapa del proceso productivo de las ac

tividades agrícolas. 



- LL -

INlERVENCION DE LOS SERVICIOS RURALES EN EL PROCESO PRODUCTIVO 

Exportad 6n 
;Y-Aporta dlvlsas 
b) Afectada por precios 
c) Afectada por cuotas 
Consumo Interno 
a) Consumldores 
b) Fabrlcantes 

¡'lercadeo en e 1 abastecimIento 
de 1 nsumos 

- Mercadeo de los productos 
agrícolas 
a) Conservac16n 
bJ Transporte 
e) ComercJo 

Fl nes de desarro 110 _ 
(!-lercado de Caplta les) 

Crédito Agrícola 

Consumen y pagan 1 mpuestos _ 
al sector público 

Demanda potenci al 
Demanda efectl va ~ 
(~Iercado de blenes y servlclos) 

Sector PúblIco Sector Externo 
Sector Prl vado 

ActIvIdades Agrícolas 

"'-- Insumos SalarIo Renta Interés BenefICIOS 

1 
ProduccI6n !9.rEpe~ -

f 
l.!!.greso Nac lona 1 

,/ 
Ahorro 

r 
Inversl6n ~sumo _ 

-- Tlerra 

, 
Mano de 
Obra 

-
I 

Capl ta 1 

(Mercado de factores 1 
Propl etarl os ~ ...... EmpresarIos 

los \actores 1 
Mercadeo de los productos agrícolas , 

Técnica _ 

C 1 d d ConsumIdores y fabrIcantes P a la...." ¡ ... reClo e lngreso 

Polftlcas de serVIClOS, econ6mlcos y flnancleros, de 
corto plazo y de período largo, concebldas en los pla
nes de desarrollo. 

ServIcIos generales, SOCIales y fInancIeros (lntereses y 
comIsIones) del sector públlco 

SerV1ClOS econ6mlcos, soclales y flnancleros (amortizacIo
nes) del sector públICO. 

Crédlto y seguro agrícola. 

Investlgaclones agro-econ6mlcas y extensión agrícola. 

Pagan por factores de producci6n, e impuestos al sector 
Ar�o.__ pGbllco y consumen. 

Demanda 
-: Oferta (Mercado de dl nero 

Eflclencla (costo) 

Podrá apreciarse Que el fomento de las cooperatlvas no se destacan en el esquema anterlor, lo cual se debe a Que las cooperatIvas tIenden a aprovechar los serV1ClOS en las distIntas fases de produccI6n, 
clrcu1ac16n, distribucI6n y consumo. 



CAPITULO II 

DESARROLLO DE LOS SERVICIOS RURALES 

EN EL SALVADOR 



24 

A - ANTECEDENTES HISTORICOS 

En El Salvador, desde el año 1880, en que las expor

taciones de café representaron la mitad de sus ingresos totales en 

concepto de exportaciones, la producción del café ha sido determi

nante en el desenvolvimiento económico y social. Con posteriori

dad fue tomando cada vez más lmportancia, llegando a constituir en 

algunas épocas su producción y su precio los elementos de los que 

casi absolutamente ha dependido la economla. 

Para la retrospectiva del desenvolvimiento de los servi

cios rurales, tomaremos ese punto de partida, pues la secuela de 

acontecimientos que trae aparejado el desarrollo de la producción 

cafetalera todavía ejercen influencia en los momentos actuales, prin

cipalmente en lo que a los problemas del régimen de tenencia de 

la tierra se refiere. 

Para ello se dividen tres períodos y en cada uno se 

destacan las distintas decisiones del sector público y privado, así 

como del sector externo, que han afectado el desarrollo de los 

servicios hasta la fecha y por ende la producción del sector agro

pecuario. Esos períodos están divididos así: Primer Período, 

desde 1880 hasta 1929; Segundo Período, desde 1930 hasta 1960, 

Y el Tercer Período, desde 1961 hasta. 1968. 

1 - Primer Período: 1880 hasta 1929 

a) El papel del Estado 

En esta época es innegable la influencia de la filosoña 

del liberalismo económico, en que el Estado se desenvuelve como \ 

gendarme o policla para seguridad exterior de los individuos, y 
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aSl dejar al libre juego de la oferta y la demanda las decisiones 

económicas, utilizando como estandarte el dejar hacer, dejar pa

sar. Además la de efectuar ciertas tareas de beneficio común, 

que al no tener incentivos la miciativa privada, deben de ser cum

plidos, como la construcción y mantenimiento de caminos y la edu

cación general. 

Esa mfluencia se plasma en El Salvador en la Constitu

ción de 1886, en donde se procura la plena garanb.a de la propie

dad privada, y el papel del mismo se sujeta al dejar hacer, dejar 

pasar del liberalismo económico. Con ese ordenamiento general el 

Estado se desapoderó de los eJidos y comunidades mdlgenas que 

pasarlan a ser propledad privada de los ocupantes, mediante el 

pago de una suma o canon determinado. Esa reforma tuvo efecto 

con la ley de Extinción de EJidos de 1882 y la Ley de Extinción 

de Comunidades de Indlgenas de 1881. Con posterlOridad se creó 

el Registro de Propiedad Raíz e Hlpotecas de 1884, que dió a los 

titulos de propiedad privada seguridad y estabilidad. 

Los cambios que se produjeron convirtleron a los cam

pesinos que antes haclan uso de la tierra como ejidatarias o comu

neros, en asalariados que pasaron a proporcionar sus servicios 

estacionalmente. 

La ignorancia y la falta de recursos de muchos nuevos 

propietarios condujo a la concentraClón rápida del factor tierra, y 

luego llegaron a formar parte del grupo desposei"do de asalariados. 

Gí bien es cierto de que la Economi"a se robusteció 

posteriormente con el cultivo permanente del café, ese éxito eco

nómico no fue logrado en el campo social. 



26 

Los levantamientos campesinos de 1872, 1875, 1885 Y 

1898, ql.le se verIflCaron en el occidente de la República y poste-

riormente la insl.lrrección campesma <;le 1931 y 1932, deml.lestran 

las reacciones del malestar social que predominaba. 

b) La Institl.lcionahdad del crédito I.l origen de los 

Bancos PrIvados 

Además de la actl.laClón ql.le el Estado tl.lVO con respec

to al factor tierra, ql.le crearon cambios estructurales en la Eco

nomía de El Salvador, el crédito agrícola interviene instItucional

mente, a pesar de que no 10 hIZO directamente como sujeto activo 

para las actwidades agropecuarias más necesitadas. 

En este período lo más importante en el campo del cré

dito en general y del agrícola en particular, es el nacimiento de 

la banca privada ya que S8 p.:l.sa del crédito otorgado por presta

mistas particulares al crédito institucional. 

Las actividades agropecuarias antes de este hecho se 

abastecían de recursos flllancleros con el sistema de crédIto no 

institucional, atendido practicamente por prestamistas particulares 

en condiciones que eran menos ventajosas a los más necesitados. 

El GobIerno en materia legIslatlva se reduce a la pro

mulgación de la Ley de Instituciones de Crédito o Ley Reglamen

tarIa de InstltLlCiones de Crédito de enero de 1898 y la Ley sobre 

Bancos de EmIsión de abrll de 1889. 

c) El Mercadeo de los Productos Agrícolas 

Este período ofrece prácticas de mercadeo primitivas 

con respecto a los productos de avituallamIento, pecuarlOs y otros 
r 

productos tales como la leña y 01 carbón, lo cual no podía reali-
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zarse de otra forma por la carenCla de medlOs de transporte ade

cuados, y por la característica de ser producidos para autoabaste

cimiento famihar, lo que no permite el desarrollo de la comerciali

zación -ni conservación de los productos, este último más ligado 

con los productos alimenticios. 

En términos generales la producción del café, es el 

único renglón que es explotado a escala comercial, pero con mi

ras a abastecer el mercado exterior, o sea de crecimiento hacia 

afuera. 

El medio de transporte de carga que se hace relevan

te es el ferrocarril, que con sus dos redes unen los lugares en 

donde se produce el café con los cercanos a los puertos de Aca

jutla, Cutuco y La Libertad para luego ser embarcados hacia el 

exterior. La comercialización es básicamente de exportación, 

los pequeños productores vendían a los grandes productores y és

tos mantenlan los canales de distribución que consideraban más 

rentables. 

f 

El Estado nada más vela por la construcción y conser-

vación de los caminos,' proporciona incentivos a los ferrocarriles 

y mantiene los puertos en donde se embarcan los productos, así 

como también presta servicios de educación general, salud, los 

cuales tiene que realizarlos por la falta de incentivos privados y 

el fuerte capital que se necesita paJ;'a poder llevarlos a cabo. 

2 - Segundo Período: 1930 hasta 1960 

a) La Intervención Directa del Estado en el Ordena

miento y Regulación de la Actividad Económica 
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Los antecedentes vinculados con la tierra, los efectos 

dversos qlle comenzaron a sentirse con todo rigor por la Gran 

)epresión Mundial crearon un ambiente propicio para que se rea

Lzara la insurrección campesina de 1931 y 1932, la cual tuvo ca

'acteres violentos y flle repelida por las fuerzas armadas, acom'" 

)añada con un derramamiento de sangre jamás visto en El Salva

ior. 

La situación económica era un caos, el café no se ven

:iia a ningún precio, los cafetaleros no tentan ingresos que les per

mitieran las tradicionales labores estacionales y los asalariados no 

encontraban trabajo. 

Ese estado de cosas condujo a una intervención direota 

del Estado en el des en vol vimiento de la actividad económica, de

jando atrás la filosofía del liberalismo económICO y que se. viene a 

plasmar ese trascendental paso hasta en la Constituci6n de 1950, 

en que la propiedad prIvada es garantizada en lo que no' se oponga 

al interés social, aSl cotno prOCllrar el bienestar econ6mico a la 

mayorla de sus habitantes. El contenido económico sobre la fami

lia, el trabajo, la seguridad social, la cultura y la salud pública, 

no es otro que la consecución de una mayor productividad por 

parte del elemento humano. 

En 1932 se crea la fundación de utilidad pública "Junta 

de Defensa Social" al que se le encargan las funciones de coloni

zación rural, y la constru,cción de viviendas urbanas _para familias 

de bajos recursos. Cambió en 1934 a "Mejoramiento Social, S.A.", 

y en 1945 el nombre de la Institución quedó como "Mejoramiento 

Social". Además de las funciones antes señaladas, también se 
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le encomienda el fomento de la industrialización, por lo que en 

términos generales diñcilmente cubrió a cabalidad cualquiera de 

los objetivos tan amplios que se le encomendaron. 

En este período además interviene directamente el Es

tado en la regulación del crédito y tiende también al fomento de las 

cooperativas, de los almacenes generales de depósito, de la regu

lación de los abastecimientos, por lo que el Estado toma así una 

posición de dinamismo en el desenvolvimiento económico de El Sal

vador. 

b) Cambios en el Sistema Monetario y Crediticio 

En esta etapa principalm ente es decísi va y determinante 

la creaclón del organismo rector del sistema bancario, que como 

sociedad anónima se denominó Banco Central de Reserva de El 

Salvador. Se caracteriza por la reforma del sistema bancario y 

crediticio que se formó en el primer período y por la intervención 

directa del Estado en la regulación del crédito, que va hasta la 
! -, 

distribución del mismo, a través de instituciones estatales creadas 

para tal efecto. 

Las reformas se apoyan esencialmente en las siguien

tes leyes: Ley Moratoria y Ley de Liquidación de Deudas Priva

das de 1932; Ley de Prenda Agrícola, Ganadera e Industrial de 

1933; Ley de Creación del Banco Central de Reserva de El Sal

vador de 1934, y Ley de Creación del Banco Hipotecario de El 

Salvador de 1935. 

La empresa privada participa en esta etapa con la crea

ción de nuevas Instituciones bancarias, fundándose en 1949 el Ban

co de Comercio de El Salvador, en 1955 el Banco Agrícola Co-
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nercial de El Salvador, en 1956 el Banco Capitalizador y en 1957 

31 Banco de Crédito Popular, S. A. 

El sector pú.blico además toma otras iniciativas con la 

Ley de Empresas de Capitalización de Ahorros de 1935, Ley de 

Creación de la CompañIa Salvadoreña de Café, S. A. de 1942, 

aSI como la Ley de Crédito Rural del mismo año destinada al fo

mento y desarrollo de las cooperativas de crédito rural. 

c) Fomento de los ServicIos Rurales 

El crédito a~ri'cola fue afectado naturalmente con las re

formas del sistema bancario y crediticio, y con ello se estructuró 

una organización mejor que la que preva1eci'a anteriormente, ya 

que el sistema monetario y bancario se preparó para superar la 

declinación económica. 

En 1950 la Institución "Mejoramiento Social 11 , se trans-
\ 

formó en el Instituto de Colonización Rural y en el Instituto de 

Vlvienda Urbana, el primero que proporcionarla tierras, asisten

cia técnica, vivienda, crédito y otros servicios al sector agrope

cuario y el segundo para programas de construcción de vivienda 

en el sector urbano. 

En el campo cooperativo se estimula la producción del 

algodón y adquiere mayor importancia después que se organiza la 

Cooperativa Algodonera Salvadoreña, Limitada en 1940. Asi' tam

bién se crearon otras cooperativas tales como la de Paneleros en 

1935, Lechera de Oriente en 1953, la Ganadera de Sonsonate en 

1955, la Lechera de Santa Ana en 1957. 

El mercadeo de los productos agri'colas se fortaleció 
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institucionalmente en 1950 con la creación del Instituto Regulador 

de Cereales y Abastecimiento y que cambió por Instituto Regula

dor de Abastecimiento en 1953, para el almacenamiento y conser

vación principalmente de cereales y contribuir indirectamente en 

el control de los precios internos de los m~ smos, con los conse

cuentes beneficios tanto al productor como a los consumidores. 

Los productores también resultaron beneficiados, aunque insignifi

cantemente con la creación del Instituto Salvadoreño de Fomento 

de la Producción en 1955, pero como el campo de acción de es

ta Institución era demasiado amplio se transformó en 1961 en el 

Instituto Salvadoreño de Fomento Industrial, dedicándose exclusi

vamente al fomento del sector industrial. 

La Extensión y las InvestigaclOnes, han tenido también 

impulsos favorables en este perlodo al crearse la Dirección Ge

neral de Extensión Agrrcola en 1948, aSl como la Dirección Ge

neral de Investigaciones agronómicas. En el campo profesional 

se creó la Escuela Nacional de Agronomla, la Facultad de Cien

cias Económicas nació en 1946 y la Escuela de Agronomía de la 

Facultad de Ingenieria y Arquitectura que en 1964 se transformó 

en la Facultad de Ciencias Agronómicas. ASl también SG crea

ron los Clubes "4C" movimiento internacional destinado a crear 

en la juventud rural el interés y la mlstica por el desarrollo de 

la comunidad general, incluyendo el de la producción agropecua

ria. Además en el periodo es notable la fundación de los llama

dos Clubes de "Amas de Casa Campesinas" cuyas actividades se 

asesoraron con agentes de Economía doméstica. 

Los otros servicios prestados generalmente por el sec

tor público revisten una gran importancia principalmente a través 
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3 los servicios económicos. Entre ellos están la constru.cclón de 

carretera del litoral y caminOS de alimentación, la constru.cc:ón de 

Presa "5 de Noviembre" para la generaclón de energla eléctrica 

la construcción del Puerto de Acajutla. Estas obras dieron lugar 

la creación de dos organismos descentralizados la CEL y la CEPA .. 

En el campo social es muy relevante la implantación de la 

eguridad sOClal con la creaclón en 1949 del Instituto Salvadoreño 

el Seguro So clal. 

3 - Tercer Perlodo: 1961 hasta 1968 

En este perIodo se observa la partic:paClón bastante os-

3nsible de los Organismos Internacionales ero. el Desarrollo Econó-

1ico del País, aSl como la transición del desarl.~ollo espontáneo de 

3. economia por el plan1ficado, a través de la creación del ConseJo 

\facional de PlanificacIón y Coordinación Económica qu.e estructu.ró 

,1 prlmer Plan Global de DesarroiJo Económi.co de El Salvador pB

'a el perlodo 1965 1969, así como Programas Bienales de Inversio

les Públicas. 

Es esencial en esta etapa la aflu.encia masiva de capitales 

3xternos a partir de 1961, proporcLOnados por Organismos Interna

~ionales y Extranjeros. Esto propició el su.rgimiento de nu.evas Ins

ituciones del Sector Público que se incorporan a la prestaclón de 

servicios económicos y sociales, tal es como la Admini stración Na

cional da Acueductos y Alcantarlllados (ANDA) en 1961, Adminis

!;ración Nacional de Te1ecomu.nicaciones (ANTEL) en 1963 y Ad

ministración de 'Bienestar Campesino (ABC) en 1962. 
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Dentro del Gobierno Central se crearon programas de 
, 1 

mejoramiento de ti.erras y ganadero (META Y MEGA) Y posterior-
, 

mente el programa porcino (MEPO). Es del caso considerar que 

con anterlOridad no se hablan recibido préstamos externos para su 

aplicación especiñca en el crédito agrlcola. 

Importante en este periodo es la nacionalización del Ban

co Central de Reserva de El Salvador en abril de 1961, al que 

se le dotó de mayores instrumentos para actuar activamente en el 

desarrollo económico y social de El Galvador, entre otros al ser

vir como intermediario en la canalización de recursos externos de 

medio y largo plazo para el fomento agropecuario, industrial y de 

servicios; aSl también se decretó la Ley de Transferencias Inter

nacionales para contrarrestar las constantes hui'das de capitales 

que habi'an puesto en peligro la estabilidad del colón en términos 

de moneda extranjera. 

El sector privado contribuye en el avance de los ser

vicios con la organización en la Cooperativa Algodonera Salvadore

ña, Limitada de un departamento especializado en investigaciones 

de algodón, lo que surgió como una necesidad impostergable por 

los problemas vinculados con la siembra del algodón después de 

la cosecha 1964-1965. De mencionar son también las valiosas in

vestigaciones que sobre el arroz fué efectuada por Sol Bang Her-

manos. 

En el campo de la investigación de crédito se inició en 

octubre de 1965 el estudio de crédito agri'cola de El Salvador, 

que constituirá otro valioso aporte para el conocimiento de la rea

lidad agropecuaria, tanto en el campo económico, tecnológico y ju-
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ri'dico. Esa investigación puede complementar el programa de 

diversificación agrt'cola iniciado en 1968 por el Instituto Salvado

reño de Investigaciones del Café. 

La realización del Seminario sobre el desarrollo del 

sector agropecuarlO en 1967/68 es un paso trascendental que da 

la Universidad en el sentido de vincular adecuadamente la prepa

ración teórica con la realidad económica, polinca y social en que 

vive El Salvador. 

Como puede verse entonces el apoyo a las investigacio

nes agroeconómicas constituye también una caractertstica importan

te en el periodo del que nos ocupamos. Sin embargo, la mayo

rt'a de ellas realizadas por consultores extranjeros, tienen o tuvie

ron carácter confidencial, afectando la extensión y la actualidad 

de las mismas. 

Posteriormente se brinda el regimen institucional que 

prevalec"e y el estado actual de los distintos servicios, para ubi

carnos en un sitio que nos permlta tomar acciones futuras, ya 

sea de tipo correctivo y de impulso a los ya existentes o a la crea

ción de servicios mexistentes en El Salvador, después de evaluar 

su acción en la producción y productividad, en los ingresos y en 

la expansión de la diversificación agrlcola. 
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B - SERVICIOS RURA4ES y SU REGIMEN INSTITU

CIONAL 

En forma esquemática y como una ilustracióñ objetiva 

se presenta cómo los distintos servicios son atendidos en El Sal

vador por las Instituciones del sector público, del sector privado 

y mixtas. Se observará que el contenido de ésta corresponde a 

la Institucionalidad enteramente nacional, por ello no se debe olvi

dar la contribuclón que ejercen los Organismos Internacionales y 

Gobiernos Extranjeros, en el desenvolvimiento de los servicios ru

rales. 

INVESTIGACIONES AGROECONOMICAS 

Sector Público 

Ministerio de AgrIcultura y Ganaderi'a 
Dirección General de Investigación y Extensión Agrlcola 
Dirección General de Economi'a Agropecuaria 

Instituto Salvadoreño de Investigaciones del Café 
Universidad de El Salvador 

Facultad de CienClas Agronómicas y Ciencias Económicas 
Instituto Tropical de Investigaciones Cientmcas 

Banco Central de Reserva de El Salvador 
- . 

Sector Privado 

Cooperativa Algodonera Salvadoreña, Limitada 
Cooperativa Azucarera Salvadoreña, Limitada 
CooperatIva Ganadera de Sonsonate, Limitada 
Empresas y personas naturales 

Mixtas 

Compañia Salvadoreña de Café, S. A. 

---~-- -
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EXTENSION AGRICOLA 

lector Público 

Ministerio de Agricultura y Ganaderfa 
Dirección General de Investigación y Extensión Agrlcola 

Administración de Bienestar Campesino 
Instituto de Colonización Rural 

3ector Prl vado 

Clubes "4 C" 
Clubes "Amas de Casa Campesinas" 
Empresas Distribuidoras de Insumos 
Radio, Prensa, Televisión y Empresas editoras de revistas 
Asociación de Amigos de la tierra 

COOPEP~TIVAS AGRICOLAS 

Sector Pú.blico 

Instituto de Colonización Rural 
Administración de Bienestar Campesino 

Sector Privado 

Cooperativa de Paneleros de Cojutepeque y Valle de Jiboa 
Cooperativa Algodonera Salvadoreña, Limitada 
Cooperativa Azucarera Salvadoreña, Limitada 
Cooperativa Ganadera de Sonsonate, Limitada 
Cooperativa Lechera de Oriente, Limitada 
Cooperativa Industrial Agropecuaria 
Cooperativas de pequeños y medianos Agricultores 
Cooperativa Avi.'cola de Occidente 
Cooperativa Fescadores Lago de Güija 

Mixtas 

Federación de CaJas de Crédito, S. A. 
Compañía Salvadoreña de Café, S. A. 
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CREDITO AGRICOLA 

Sector Pú..bhco 

Fuentes Instituclonales de Crédito 

Entidades Fiscalizadoras 
Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Fi

nancieras 
Inspección de Sociedades IYlercantiles y Sindicatos 
Corte de Cuentas de la República 

Banco CentI'al de Reserva de El Salvador 
Administración de Bienestar Campesino 
Instituto de Colonización Rural 
Instituto Recu.lador de Abastecimientos 

Planes Especiflcos de Crédlto Agrícola 

Ministerio de A[;rlCu.ltura y Ganadería 
Programa de Conservación de Suelos y mejoramiento 

de tierras (META) 
Programa de mejoramiento Ganadero y Porcino (MEGA 

Y MEro) 
Banco Ce:1tral de ResGrva de El Salvador 

Fondo de Desarrollo Económico 

Sector Privado 

Fuentes Institu cionales de Crédito 

Bancos ComercIales Privados 
Financiera de Desarrollo e Inversión, S. A. 

Fu.entes no In~tl.l cionales de Crédito 

Proveedores Agropecuarios 
Beneficiadores y Exportadores de Café 
Ingemos de Azúcar y Exportadores de Miel 
ComercIantes e Intermediarios 

Mixtas 

Fu.entes Institucionales de Crédito 

Banco HIpotecarlO de El Salvador 
Federación de Cajas de Crédito, S. A. 
Compañía Salvadoreña de Café, S. A. 
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SEGURO AGRICOLA y GANADERO 

En El Salvador no oxiste actu.almente (año 1968) ningu.na 

nstitu.ción del sector públLco, del sector privado, ni mixta que se 

edique a prestar el serv1Cio del Seguro A¡;ri'cola y el Ganadero. 

MERCADEO DE LOS PRODUCTOS AGRICOLAS 

CONSERVi~ .. CION 

Sector Público 

Instituto iX.egu1ador de Abastecimientos 

Sector Privado 

BenefiCladores Exportadores de Café BeneficlOS 
Cooperativa Algodonera Salvadoreña, Limitada 

Plantas Desmotadoras de Algodón 
FábrIca de Aceites ComestLb1es 

Empresas IndustrIales y Agricultores 

Mixtas 

Banco Hipotecarlo de El Salvador 
Almacenes Generales de Depósito 

FederaCIón de Cajas de Crédito, S. A. 
Cajas de Crédito Rural 

b) TRANSroRTE 

Sector PúblIco 

Mimsterio de Economi'a 
Dirección General ele Transportes 

Sector Privado 

Empresas de Transporte 
Particulares 
Propios de la Explotac~ón 
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c) COMERCIO 

.... 

Sector Pú.blico 

Instituto Regulador de Abastecimientos 

Sector Privado 

Productos de Exportación 

Beneficiadores-Exportadores de Café 
CooperatiVas Agropecuarias 
Cooperativa Algodonera Salvadoreña, Limitada 
Cooperativa Azucarera Salvadoreña, Limitada 
Empresas Tipo Fábrica, que efectú.an la pezca, 

preparación y exportación del Camarón 

Productos de Consumo Interno 

Cereales y Legumbres 
Pequeños Comerciantes Rurales 
Transportistas o Camioneros 
Mayoristas de las ClUdades 
Agricultores Comerciantes 
Procesadores 

Frutas y Hortalizas 
1-1ultiplicidad de Intermediarios 

Carnes 
Multiplicidad de Intermediarios, Tiangues o Ferias 

Mixtas 

Pl~oductos de Exportación 

Compañia Salvadoreña de Café, S. A. 

OTROS SERVICIOS 

a) GENERALES 

b) ECONOMICOS 

c) SOCIALES 

d) COMUNALES 

e) FINANCIEROS 
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Sector Público 

Gobierno Central 

Asamblea Legislativa 
Presidencia de la República 

Ministerios 
OrganismOS Autóno,mos y Otras Entidades 

Corte Suprema de Justicia 

GobiernoS Locales 
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C - ESTADO ACTUAL 

Después de 1961, una vez que se tuvieron indicios 

de que se entraría en una franca recuperación económica, el 

Gobierno consciente de la necesidad de acelerar el crecimiento 

de la economía, elaboró por medio de la Oficina Técnica de 

Planificación su pl'imer programa bienal de inversiones públicas 

para 1964 y 1965, Y al mismo tiempo introdujo sustancialmente 

en 1964 modificaciones en la técnica presupuestaria, pasando del 

presupuesto tradicional al presupuesto por programas, a fin de 

lograr el máximo aprovechamiento de los recursos estatales. 

Posteriormente y con la elaboración del Plan de De

sarrollo Económico para el perrodo 1965-1969, el proceso es

pontáneo de desarrollo de la economra de El Salvador, cambia a 

un desarrollo económlCo planificado. La Oficina de Planificación 

ha evaluado en forma adecuada las distintas metas de realización 

del sector público y privado, principalmente en el aspecto de la 

formación del capital social básico. 

El cLlmulo de experIencias obtenidas han conducido a 

elaborar un segundo Plan de Desarrollo Económico para el pe

ríodo 1968-1972, el cual está sIendo considerado sobre bases 

realistas, fijándose en él como meta principal una tasa anual acu

mulahva de crecImiento real de la economía de un 6% a precios 

de 1967. 

Con todas las actuaciones referidas y en función glo

bal el Gobierno ha coordinado el gasto público total con las dis

tintas actividades económicas, en ese sentido se está propendien

do a un desarrollo equilibrado de El Salvador. 
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Los otros serVicios rllra1es prestados generalmente 

por el sector pú.blico, se han convertido en la parte medlllar en 

el desarrollo del sector agropecuario y de la Economra en Gene

ral, ya que se ha canalizado el gasto del sector pú.blico principal

mente a los servicios sociales y económicos, los cuales ejercen 

influencia en la redistribución del ingreso y en u.na mejor asigna

ción de los recu.rsos hacia las actividades productivas. 

Sin embargo, los servicios rllrales Cllya influencia es 

de corto plazo, no se han atendido en debida formn ni se ha pro-, 

curado una coordinación que permita una contrIbucIón más efecti

va qu.e se plasme en In producción y productividad del sector 

agropecu.ario. 

Esta coordinacIón no se ha realizado por la carenCIa 

de un Organismo qlle dirija realmente la poli1ica agrícola de El 

Salvador. Consecuentemente la coordinación de corto y largo 

plazo no se pu.ede llegar a dar porque no es compatIble la aCCIón 

planificadora en los serVIcios de largo plazo con una institL'lCIOna

lidad desorganizada en la parte de ejecución de los servIcios de 

corto plazo. 

Dentro de este panorama se expondrá la sltu.ación en 

la qu.e se encuentran los dishntos servicios rurales en particular, 

dado qu.e es preciso destacarlos para poder observar hasta don

de se han desarrollado cada uno de ellos. 

1 - InvestigacIOnes Agroeconómicas y Extensión Agri'cola 

Hasta ahora la tecnología que se traslada al medio ru.

ral, en general está revestida de investigaciones que se han efec

tuado en países en donde se han logrado etapas Su.perIOres de 
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desarrollo económico. 

Este tipo de investigaciones al ser aplicadas descono

ce el medio económico, social y polluco en el que se desenvuel

ven las actividades agrícolas de El Salvador. Es obvia la abun

dancia relativa de la mano de obra y las altas tasas de crecimien

to de la población, la escasez y costo del capital, por 10 que no se 

ha perseguido a través de las inveshgaClones la creación de una 

tecnología propia que permita una u:tihzación de- las máqUlnas y he

rramientas que logren un uso más eficiente de la mano de obra 

sin que se ehmine. 

Las investigaciones que se realizan en el medio salva

doreño no cuentan con los medios de extensión adecuados para di-
- -

fundir en el elemento humano del sector agropecuario los nuevos 

conocimientos que permitan su debida aplicación. En 1968 la Di

rección de Extensión AgrIcola contaba con 160 plazas de las cua

les 105 Son extensionistas agrIcolas y 31 agentes de economía do

méstica (1), lo que nos da un coeficiente muy bajo de extensio

nistas por familias campesinas. En paIses en donde se han desa

rrollado con éxito programas de extensión vinculados con el cré

dito la relación es de un extensionista por cada 100 familias cam

pesinas. 

A partir de 1968 en el Ministerio de Agricultura y Ga

nadería se integró la acción de los servicios de investigación y ex

tensión creándose la Dirección General de Investigación y Exten

slón Agrrcola, con lo que se coordina en forma más adecuada es

tos dos importantes -5?rvicios. 

(1) Diario Oficial No. 236, tomo 217 del 22 de diciembre de 1967 
Ley de Salarios del Fondo General, Pág. 14005 Y 14006. 
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Con el estudio El Crédito Agrt'cola en El Salvador 

;tus fue ñnalizando en 1967 se da el resultado de lnvestigac10nes 

:¡ue permiten un mejor conocimiento de la realidad del sector ru

r'al en este pat's. Es indudable que al relacionar el estudio del 

crédito con las actividades agropecuarlas se ha penetrado en la 

estructura del sector por lo que servirá como instrumento valio

so para la adopción de poli"ticas que favorezcan al mlsmo. 

El Instituto Salvadoreño de InvestigaclOnes del Café 

comenzó en 1968 el programa de diversiñcación agrt'cola, cuya 

duración será de 4 años. Este pr'ograma va a ser realizado 

con la asistencia financiera del Gobierno Central y para ello se 

han contratado los servicios de especialistas extranjeros en Téc

nica de Mercadeo y Economt'a Agrt'cola. 

También en ia diversificación agrt'cola contribuye acti

vamente el desarrollo de un plan frutícola qUG tiende a susiitUlr 

cultivos que están utilizando tierras marginales para los mismos 

y dedicarles al cultivo de frutales. 

La Universidad de El Salvador a través de la Facul

tad de Ciencias Económicas, ha dado un paso trascendental en 

la investigación económica, ya que realizó en 1967/6e un semina

rio sobre el tema general "El Desarrollo Agropecuario en El 

Salvador" • Esto permitirá a los alumnos utilizar el instrumental 

anali"tico que se ha estudiado, para evaluar los distlntos proble

mas que aquejan al agro salvadoreño y recomendar sus poslbles 

soluciones. 

En este tipo de seminario no estuvo presente la Facul

tad de Ciencias Agronómicas, por lo que no se tiende a coordi

nar efectivamente la Economt'a con la Tecnologt'a. 



45 

A pesar de los avances logrados hasta ahora en el 

campo de las investlgaciones agroeconómlCas y los problemas 

que presenta su extensión, el obstáculo más grave para .al desa

rrollo agri'cola lo representa el alto grado de analfabetismo de 

los productores que no permite producir un impacto espectacular 

de las mnovaciones. 

En el supuesto de que se aphcaran en un cien por 

ciento las innovaciones entre los productores rurales que se re

gistraron en 1961, los receptores potenClales alcanzarían apenas 

el 42.4% de alfabetas e insignificantemente el 5.5% de analfabetas, 

lo que representa menos de la mitad de los productores rurales. 

Esto demuestra que la labor hecha hasta ahora ha sido infructuos 

ya que los recursos disponibles son escasos y la dimenslón de 

los problemas que aquejan al agro salvadoreño extraordinarios. 

Ifabensmo 

fabetas 
lalfabetas 

APLICACION DEL CIEN POR. CIENTO DE LA 

TECNOLOGIA V SU RECEPTIVIDAD 

Promedio de la 
Productores Receptividad en Número de 

Rurales las Innovaciones Rece12tores 

119,871 88.3% 96,256 
107,025 11.7% 12 2 522 

226,896 100.0% 226 2 896 

JENTE: Anexo No. 16 Y 18. 

% 

42.4 
5.5 

100.0 
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- Fomento de las Cooperativas Agrícolas 

En este servicio de fomento cooperativo la Compañía 

alvadoreña de Café, S. A. ha desarrollado un programa de pro

oc!ón cooperativo entre los pequeños y medianos ~aficultores, des

'lando desde 1965 a ese fin parte de sus utihdades 'con el objeto 

e fortalecer la situaClón económica de dichos productores. 

La Federación de Cajas de Crédito continúa en la tarea 

e mantener y desarrollar el sIstema de crédito rural promoviendo 

3. formación de cooperativas de crédIto rural. Según su memoria 

lel ejercicio 1966-1967 con la fundación en ese período de las ca

as de Hetapán, Ciudad Barrios y Anquizaya están funcionando ac

,ualmente 37 flliales, ascendlendo a 33,553 el número de socios que 

se benefician con el sistema de crédito rural. 

En 1965 la sección de fomento cooperativo del Ministerio 

de Agricultura y Ganadería, se incorporó a la Administración de 

Bienestar Campesino, creándose la secClón cooperativa a quién se 

le encomendó entre otras funciones la -organización de --estas socie

dades entre medianos y pequeños' agricultoí"es, pero la efectividad 

reportada no ha sido satisfac1:.oria ~ Las cooperativas creadas, a 

pesar de que fueron financiadas, no fueron orientadas a un serio 

sistema cooperahvo. 

En térmmos generales las cooperativas y pre-cooperati

vas agropecuarIas que existen en El Salvador se ocupan de promo

ver el desarrollo de aquellos productos tradiclOnales del sector agro

pecuario. Puede decirse, que alguna s ·- hañ ál~a¿zado relativamente 

buen éxito económico, entre las que destacan la Cooperativa Azuca

rera, las Cooperativas Pecuarias, las Cajas de Crédito Rural y la 

Cooperativa Algodonera. 
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3 - El Crédito Agrícola 

No existe en El Salvador un Orgamsmo que unifique el 

slstema actual de crédito agrlcola y tampoco ha sido posible coor

dinar los distintos servicios rurales de corto plazo, con el serviclO 

del crédito. 

La caracteríshca esenclal del sistema institucional de cré

dito agri'cola es la del sostemmiento de las explotaclOnes agr{colas, 

ya que en 1963-1964 del volumen total de crédlto otorgado, el 95.0% 

se dedicó a financiar las operaciones corrientes del sector agrope

cuario y solamente el 5.0% para la formación del Capital Social, 

en 1964-1965 la situación perslste ya que se dedlcó del volumen to

tal otorgado el 93.7% para operaciones corrientes y el 6.3% para 

la Formación de Capltal. 

DISTRIBUCION POR RENGLONES ESFECIFICOS 

DEL NUMERO Y VOLU1:v1EN DE CREDITO AGRICOLA 

OTORGADO POR EL SISTEMA INSTITUCIONAL 

DE CREDITO 

(PorcentaJes respecto al total) 

O'peraciones Corrientes 

Productos principales de Exportación 
Productos de Consumo Interno 
Productos Pecuarios y Avícolas 

Formación de Capital 

Agrlcolas 
Pecuarlos 

FUENTE: ./-\.nexo No. 19. 

1963-1964 

95.0 

83.2 
9.5 
2.4 

5.0 

4.6 
0.4 

100.0 
=--= 

1964-1965 

93.7 

74.9 
13.5 
5.4 

6.3 

4.7 
1.6 

100.0 
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Los productos prinClpales de exportación, el café, el 

;odón y la caña de azúcar, fueron atendidos en una proporción 

iyor que los produ.ctos de consumo interno, pecuarios y avi'colas, 

que en 1963-1964 se destinaron a esas acti~dades ~ 83.2% d~ 

,lumen de crédito otorgado para el financiamiento de operaclOnes 

Irrientes y en 1964-1965 el 74.9%. 

La contribución del crédito agri'cola en el desarrollo y 

versIficación de la producción del sector, no es posible lograrlo 

)n esa estructura del crédito, ya que la capacidad productiva del 

3ctor agropecuarlO no se robustece al dedicar caSI la mayor par

. al sostenimiento de las explotaciones y una fuerte proporción del 

tismo al financiamiento de los productos tradlCionales de exporta-

tón. 

-Además se puede apreciar en la composición de los sal

os de crédito concedidos al sector por los Bancos Comerciales e 

-llpotecarlO, cómo los productos principales de exportación henden 

l financiarse menos. La contrlbución del crédito dismmuye del 

>3.72% en 1963, hasta llegar al 69.58% en 1967, y por el contra

"lO los cereales, la ganaderi'a y otros agrlcolas participan relativa

nente más, a pesar de que los cereales apenas fueron atendIdos 

:lel 1. 48% en 1963, al 3.08% en 1967. 
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DE8TINO DEL CREDITO CONCEDIDO AL SECTOR 

AGROPECUARTO POR LOS BANCOS COMERCIALES 

E HIroTECARIO 

(Porcentajes respecto al total) 

1963 1964 1965 1966 1967 

Productos principales de 
Exportación 83.72 81.59 76.96 72.74 69.58 

Cereales 1.48 1.76 2.29 3.53 3.08 

Otros Agrlcolas 11.88 12.46 16.10 19.30 21.91 

Ganadería 2.93 4.19 4.64 4.44 5.43 

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
= = 

FUENTE: Anexo No. 20 

La situacIón nencionada puede vincularse con la crIsis 

de la producuón algodonera a partir de la cosecha 1964-1965, la 

asistencia fmanciera se redujo por las perspectivas de ganancias 

que ha ofrecido la actividad algodonera y las fuertes pérdidas que 

suirieron los productores, que condUjeron a disminuIr su demanda 

de crédito, a pesar de los mcentivos en el tipo de interés y otras 

condiciones que proporcionó el Banco Central de Reserva de El 

Salvador. 

Es del caso señalar que en esas circunstancias, los 

productores se dedicaron a otras actividades agrlco1as, por 10 que 

el financiamiento desplazado a estas actividades, aunado a la dismi

nución del crédito concedIdo al algodón, ha conducido a cambiar el 
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anorama qlle presenta la _contribllción mayor del crédito a los pro

llCtos principales de eXportación. 

El Banco Central de Reserva de El Salvador ha esta

IleCldo desde 1966, lrneas especiales para atender en forma espe

'iñca las necesidades financieras de los sectores productores y ex

lortadores de café, algodón y azúcar. Esas liheas todavía se en

!llentran vigentes y son atendidas así': 

1) Crédito' de Avío para Algodón; 

2) Refmanciamiento Mora Algodón; 

3) Financiamiento a la IndustrIa AZllcarera; y 

4) L¡'l].ea para Crédito PrendarlO de Café 

Pára prodllctos no traaicionales se enCllentra Gn estudio 

el -esfableClmiento de líneas especiales de crédito para finanCIar SIlS 

exportaciones. 

Por ú.ltimo, se ha abierto llna nueva vía coadyuvante al 

éxito de los esfllerzos que se vienen realizando para elevar los ni

veles de producción de alimentos y materias primas, mejorar la 

dieta de la población y aumentar los niveles de ocupación e ingres,?s 

de El Salvador, así' como fortalecer su posición de balanza de pa

gos. 

Esa nlleva vía la constitllye la creación a partir de no

viembre de 1966 del Fondo de Desarrollo Económico, al que la

Jllnta Directiva del Banco Central autorizó transferir la Sllrha de 

<!J;15 millones como contribllción inicial para sus operaciones fmanCle

ras, además se efectllaron los arreglos admmistratlvos para iniciar 

19s aspectos técnicos relacionados con la utilización del Fondo. Tam

bién se iniciaron las gestlOnes con Instituciones Internacionales, a 
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fin de obtener recursos adicionales para flnanClar los programas 

y proyectos comprendidos en sus objetivos. 

Sm embargo, el volumen de crédito otorgado al 31 de 

ju.ho de 1968 alcanzó la modesta suma de W:3.3 millones (1), por 

lo que se han tomado medidas tendientes a generalizar esta modali

dad de crédito controlado, al que nuestros agricultores no están 

acostumbrados a utilIzar. Ha hecho falta una campaña sIstemática 

de divulgacIón y coordmación con los demás servicios rurales, 

prmcIpalmente con la extensión agrícola, y el mercadeo. 

4 - El Seguro Agrícola y Ganadero 

Este servIcio no existe actualmente en El Salvador, 

aunque Seguros e InverSIones, S. A. estableció dentro de su 

campo de acción el Seguro Ganadero en los últimos años, pero 

se descontinuó por haberlo considerado demasiado riesgoso. 

En JU.UlO de 1968 se reahzó una VIsita oficial a las Ins

tituciones Estatales integrantes del Sistema Mexicano de 9rédito y 

Seguro Agrícola y Ganadero. Esta visita fue realizada por una 

misión oficial integrada por los presidentes del Banco Central de 

Reserva de El Salvador, Banco HIpotecario de El Salvador y del 

Instituto Regulador de .!-\.bastGCImientos. 

Como resultado el Banco Central de Reserva de El Sal-

vador, ha preparado un grupo integrado por Agrónomos, Econo

mistas, Abogados y Actuario, que se aumentó con otros expertos 

( 1) Revista VIensual del Banco Central de Reserva de 
El Salvador - Agosto de 1968, Pág. 535. 

818 LtOT!::': ,,- rrH... el CI~'-' 11'\0 ce o ,-.JOMICA3 



52 

el Instituto Regulador de Abastecimientos-, del Banco Hipotecario 

e El Salvador y del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Es-

~ grupo está trabajando en contacto con un administrador, un agró

omo y un contador que han sido enviados por la Aseguradora Na

iona1 Agrrco1a y Ganadera, S. A., de México, en la organización 

le las investigaclOnes necesarias para determinar Si conviene y es 

actible el establecimiento del seguro agr{cola y ganadero en El Sal

rador, y en caso afirmativo se va a delinear el programa de acción 

:mcaminado a la reahzaclón de ese propósito. 

5 - Mercadeo de los Productos Agrrcolas 

El sistema de mercadeo de los productos tradIcionales 

de exportación es el más organizado en El Salvador. Los medios 

de transporte que se utihzan son los camlOnes, el ferrocarril y los 

barcos de carga; tienen adecuados lugares de almacenamIento del 

producto y la comerClalizaclón que se verifica es con respecto al 

exterior, utilizando mecanismos eficientes de compra-venta. El úni

co elemento en el que no pueden influir es en la fijación de cuotas 

y en el precio al que se coloca en el exterior. 

La institucionalidad es muy fuerte y es ésta la que en 

términos generales se encarga de la comercialización. Para el 

café se tiene la Compañía Salvadoreña de Café, S. A., para el 

algodón la Cooperativa Algodonera Salvadoreña, Limitada; para el 

azúcar la Cooperativa Azucarera, Limitada y para el camarón las 

Empresas tipo fábrica que efectúan la pezca, preparación y expor

tación del camarón. 

En cambio los productos de consumo mterno y los pe-
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cuarios ofrecen en la actualidad los sistemas más defiClentes. Así 

tenemos que la comercialización de cereales y legumbres se carac

teriza por la participación de un gran número de intermediarios qUE 

son los que más beneficios obtienen de la compra-venta. 

Dado que no se han efectuado cambios en la situacIón de 

los mercados de San Salvador, son de actualidad las conclusiones 

a las que se llegó en 1961 después de un estudio hecho al respecto 

La sItuación que se desprende del referido estudlO es la 

siguIente: a) las facihdades de almacenamiento son muy pobres en 

algunos casos y en otros ni Siquiera existen; b) hay muy pocos o 

mngún esfuerzo por conservar la calidad de los productos. Los 

tomates vienen en grandes canastos, sin más protección que una 

red alrededor del mismo. Los baI).anos vienen en raClmos, gene-

ralmente en camiones y de allí son transportados a los puestos don-

de se hacinan hasta que pueden ser vendidos. Los plátanos se al-

macenan generalmente en grandes cajas de madera donde se cu

bren con hOjas secas de guineos y donde a veces se les agrega 

carburo para acelerar el proceso de maduraCIón (ésto daña el pro-

ducto porque pierde el sabor). Los huevos son tambIén almacena-

dos en cajones y sin nmguna protección; c) la oscilaClón de precios 

es bastante grande, especialmente en el caso de los tomates, y d) 

no hay ninguna clasificación ni estándares para determinar la cah-

dad. (1) 

( 1) Mercadeo de Tomates, GLl.ineos y Huevos en los Mercados 
de San Salvador. 
James F. Miles y Ana María Merino v. de Manzano, 
Ministerio de AgrlCultura y Ganaderla, abril de 1961, Pág. 64 
y 65. 
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Las carnes son comercializadas sobre condiciones de 

mpleta insalubridad, el ganado es de mala calidad y su transpor-

repercute en los consumidores de la carne al aumentar su cos

Asimismo la proliferación de intermediarios daña los ingresos 

los Ganaderos. 

Esta situación se presenta por la falta de adecuados ma

deros o rastros y la debida atención a las él ctlvidades conexas, 

)1'" lo que se hace necesaria la participación directa del Estado, 

1 la mejora de la comercialización del ganado y las carnes. 

La producción de leche en El Salvador, también tiene 

erios obstáculos en su mercadeo, principalmente por el daño que 

e le ocaSlOna a los consumidores con el gran número de interme

iarios, que en la mayoría de ocasiones adulteran el producto. 

La situaClón lamentable del mercadeo de estos productos 

e consumo interno plantea la necesidad de crear facilidades de al

nacenamiento en seco y refrigerado y de transporte, lo cual ase

~ura la conservación de su calidad. 

En materia de conservación se ha E¡:lfectuado el estudio 

:le un proyecto para el establecimiento de un servicio de almacena

miento refrigerado que se espera se va a realizar pronto y se re

flere a la instalación de bodegas para el almacenamiento refrigera

do de frutas, verduras, carne, productos lácteos, pescado y demás 

productos alimenhclOs perecederos que sean susceptibles de conser

varse bajo refrigeración, a fin de meJorar las condiclOnes de con

servación y abastecimiento de estos productos durante todas las épo

cas del año. (1) 

(1) Proyecto para el Estableclmv:mto de un SerVicio de Almacena
miento Refrigerado, por los Almacenes Generales de Depósito 
del Banco Hipotecario de El Salvador, San Salvador, noviem
bre de 1964. 
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Asimismo en -1968 se pr1esupuestó la instalación en el 
- - -

Puerto de Acajutla de frigoriñcos qúe permitan la conservaCióñ' ae 
-

los productos agropecuarios que se importan o exportan. 

6 - Otros Servicios Rurales 

Los esfuerzos desarrollados por el sector público en 

beneficio de los servicios generales, económicos, so ciales, comu

nales y financieros a favor del sector agrícola se puede apreciar 

en la estructura funcional .-<;le gastos del sector público. Aunque el 

destino de los gastos n.o se puede separar ~ntre el sector rural y 

urbano, la Influencia que se ejerce a trav?s eLe los distintos serví.

cios públicos es innegable. 

.. i # 

CLASIFICACION FUNCIONAL DE LOS 
i 

GASTOS DEL SECTOR PUBLICO 

(Porcentajes respecto al total) 

ServiclOs--Generales- -

- - -Servicios- Sociales-- -- -

SerVIcios Comunales 

Servicios EconórnJcos 

SerVIcio s- -Financieros -

FUENTE: Anexo No. 21. 

1 9 6 4 

- --- - - 25-;1:f-5 

--37.33 

0.32 

_29. 66 

7.24 

100.00 

196 5 

- - 23;-91 

---34.-38 

0.74 

34.39 

6.58 

100.00 
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Como puede apreciarse son los servicios económicos y 

::!iales los q}le m~s ha" atendido el sector público, ya que en 1964 

presentaron el 29.66% y ~t 3'7.33%, respectivamente y en 1965, 
~ 

34.39% y el 34.38%. Los' comunales borno · puede ,obs~rV'arse, 

n atendidos en forma muy insignificante. 

Fuente de recursos para finanClar los servicios económi-

s y . sociáles la ha constituido la deuda pública externa que desde 

-63 hasta 1967 Se duplicó,- pasando de ~:91 millones a (/t205 millones. 

jn ella se han- favorecido en mayor proporción los servicios econó

LCOS, ya que en 1963 contribuyó a la realización de ellos con el 

.. 80% del total de la ,deuda y en 1967 con el 71.92%. Durante el 

~ríodo además se 'han atendido en una proporción cada vez mayor 

s servicios sociales que son los que procuran distribuir más ade

~adamente el ingreso nacional, pasando del 18.20% en 1963 al 28.08% 

n. 1967. 

DESTINO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA 

(Porcentajes respecto al total) 

1963 1964 1965 1966 1967 

3ervicios Sociales 18.20 21.15 20.23 25.31 28.08 

3ervicios Económicos 81.80 78.85 79.77 74.69 71.92 

100.00 100.00 100.00 100.0p 100.00 
-

E'_UEN TE: Anexo N o. 22. 



57 

Si observamos en el cuadro de los gastos del sector pú

blico los servicios económicos han sido atendidos en 1965 con mayor 

énfasis que en 1964, lo que denota que los servicios económicos han 

sido financiados principalmente con los ahorros generados en el apa

rato productivo interno. 

Es del caso mencionar que en 1968, los programas de agu 

y alcantarillados sufrieron un rudo golpe con la no aprobación de las 

nuevas tarifas preparadas para fortalecer la situación financiera de la 

ANDA, por lo que en este servicio social tendrán que reducirse pro

gramas de inversión que tienden a favorecer principalmente el área 

rural. 

Para aumentar los recursos internos en estos servicios, 

es necesario que antes se desarrollen campañas divulgativas entre la 

población, as! crear conciencia de los beneficios que obtienen y no de

jarse sorprender por sectores interesados, tales como el comercio y 

la industria, que afectan el contenido social de estos programas. 

En el corto plazo los sectores productivos pueden ser afec

tados relativamente por la elevación de sus costos, pero en el largo 

plazo cuentan con contingentes de mano de obra influidos por la ac

ción coordinada de los servicios, que repercute en aumentos de la 

productividad por hombre y en mayores beneficios económicos para 

esas actividades. 



CAPITULO 111 

EVALUACION DE LOS SERVICIOS RURALES 
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A - EFECTOS SOBRE LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR 

AGROPECUARIO 

En El Salvador, el sector agropecuario todaviá ejerce un 

hegemoI!:i'a apreciable en la generación del valor agregado por toda 1" 

economi'a, a pesar de que su contribución en términos reales tiende 

ser cada vez menor durante los últimos 16 años. Esa situac-ión esU 

det?rmmada por una expansión más acelerada de los sector-es indus

tria manufacturera y servicios, ya que el sector mineri'a y canteras 
, 

además de ser insignificante como generador de valor agregado, su 

participación se ha reducido. 

PRODUCTO TERRITORIAL BRUTO POR ACTIVIDADES 

ECONOMICAS 

(PorcentaJes respecto al total) 

1950 1960 1966 

Agropecuario 38.24 30.82 25.55 

Mineri'a y Canteras 0.37 -,.. 0.19 ~ 0.15 

Industria Manufacturera 13.55 14.50 .17.97 

ServiclOS 47.84 54.48 56.33 

100.00 100.00 100.00 

FUENTE: Anexo No. 3. 

La importancia del sector como puede apreciarse en la 

estructura del PI'B, se ha reducido del 38.24% en 1950, al 25.55% 
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l el año de 1966. Pero -aún así el sector industria manufacturera 

~spués de participar en 1950 con el 13.55% y luego hasta llegar al 

? .97% en 1966, no ha logrado superar la contribución que da aquél, 
~. -

JI' lo que todavra conserva su predominio dentro' de la economía. 

Esos cambios en la estructura de la producción se ha de

ido a que desde 195~ hasta 1966, el sector agropecuario aumentó 

u valor agregado- ~ precios de 1962 en un 52.67%, en tanto que la , , 

ldustria manuf~cturera experimentó un aumento extraordinario del 

!02. 96%, lo que constituye una prueba objetlva del inicio, de una di?-á

nica poli1ica de industrialización, que tiende a diversiftcar la produc-

!ión interna. 

La situación- planteada ha conducido a. que e! .grado qe de-=

sarrollo agropecuario o proceso de desarrollo agrícola, el cual se 

mide relacionando la tasa de crecimiento acumulativo anual del pro

ducto agropecuario total con la tasa de crecimiento acumulativo anual 

del producto global, se comportara en el período 1950-196G en un 

0.49%, aumentando- levemente en el período 1960-1966 al 0.52%. (1) 

Eso significa que prácticamente el producto del sector 

agropecuario creci6 cada uno de los 16 años considerados ~ apenas 

la mitad de tos incrementos logrados por el producto terrltoX'~al-bru

to tota:l. !'Jo' debe pasar inadvertido que eso sucedió a pesar" de 

q~~ la _'tasa del pro_dueto agropecuario alcanzada en el período 1950-

1960 que fue del 2.12%, se superó en el perlodo 1960-1966 al lo

grarse una tasa del 3.61%. Cabe hacer notar además que si bien 

es cierto en 1950-1960 no se logró superar la tasa de crecimiento 

," 

( 1) Anexo N o. 2. 
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de la población total que se ha estimado para ese período en un 

2.85%, en 1960-1966 SI se logró, aunque la tasa de crecimiento 

de la población se elevara a un 3.2%. 

Para el periodo 1960-1966 es innegable entonces el ma

yor esfuerzo desplegado por el sector agropecuario con respecto 

al perlado anterior, tomando en cuenta que el crecimiento- ya men

cionado no se hubiera logrado sin la particIpación de los distintos 

servicios rurales, aunque el estado actual de algunos de ellos es 

lamentable y la coordinación de los servicios de corto plazo no ha 

existido, aSl como tampoco la de éstos con los de largo plazo. 

E:o. 'el pres.ente apartado se evaluarán los impactos que 

los $ervici~s rurs.les han producido en la productividad por hombre 

y por hectárea que han conducido a la situación descrita para el 
. . 

sect;r- agrop~cuario, medida a través del rendimiento medio por 

hectárea cultivada y por el número de vacas y gallinas en produc

clón, de los productos primarios de exportación, los productos de 

consumo interno y los pecuarios. Y los coeficientes medios a pre

cios de 1962 logrados por la población economicamente activa ocu

pada y la superficie cultivada total en el sector agropecuario. 

Antes de proceder a medir la eficiencia con qlle se em

plearon el factor tierra y el factor trabajo, se mencionarán en ge

neral los factores que han incidido sobre la producción agropecua

ria, a través de los insumos a precios corrientes que fueron utili

zados por el sector agrlcola, los cuales son proporcionados por 

medio de los servicios rurales. Los insumos incluyen el uso de 

la semilla, insecticida, fertilizantes, transportes, comunicaciones, 

electricidad, combustibles, lubricantes, materia prima, alimentos y 
t 

otros. 
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INSUMaS DEL SECTOR AGROPECUARIO 

(Porcentajes respecto al total) 

1958 1960 1964 

>roductos Primarios de 
EXQortadón 72.08 70.41 77.96 

Café 37.67 32.36 27.01 
Algodón 25.84 27·97 43.65 
qaña de Azúcar 8.26 8.21 5.78 
Fezca 0.31 1.87 1.52 

:::::ereales 14.58 14.52 6.96 

!?ecu.arios Y.. Agrlcolas 6.11 8.14 11.,59 

::Jtros 7.23 6.93 ---...2.48 

100.00 100.00 100.00 

FUENTE: Anexo N o. 5. 

1966 

67.12 

28.63 
29.26 

7.24 
1'.99 

11.29 

15.97 

5.62 

100.00 

Con la estru.ctura de los" insumos del sector agropecu.a

rio, podemos apreciar la contribución qu.e los servicios ru.rales han 

ejercido en la realización de la produ.cción agropecu.aria. Los 

productos primarios de exportación 50n los que más se benefician 

de- los servicios, al absorber por medIO de ellos el 72.08% en 

1958, el 70.41% en 1960, e1'77.96% en 1964 y el 67.12% 

del ' total de" insúmos del sector. 

en 1966, 

Dentro de los productos primarios de exportación los que 
, , 

prmcipalmente se benefician de los insumos, para el proceso de 

producción es el café y el algodón, aLmqu.e de ambos ha sido el 
• 

algodón el que ha utilizac.o volúmenes mayores, llegando en 1964 a 
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utilizar e1.43.65% de los insumos, y el café el 27.01%. ·En 1966 

se observa una utilización menor por la crisis algodonera que se 

prod~o después de la cosecha 1964-1965. 

Los cereales como puede observarse participaban en 

1958 con el 14.58% y llegando a 1964 en que nada más usaron el 

6.96% del volumen de insumos. Posteriormente en 1966 aumen

tan nuevamente al 11.29%, lo cual se explica por el desplazamien

to de tierras que antes se dedicaron al cultivo del algodón y por 

ello los requerimientos de insumos aumentaron • 
.... 

Caso espeClal lo constituyen los productos pecuarios y 

avícolas, ya que éstos desde 1958 hasta 1966 han tenido Una par

ticipación cada vez mayor en el uso de los insumos, en 1958 uti

lizaron el 6.11% Y alcanzando en 1966 el 15.97%. Los alimentos 

para aves son los que han determinado en su mayoria el crecien

te uso de insumo, lo cual se ha producido por el desarrollo expe

rlmentado por la avicultura, al que ha contribuido la ley de fomen

to avicola de 1961. 

En la parte dedicada a los rendimientos medios, se po

drá ob.servar la estrecha relación que guarda el uso de los lnsu

mos utilizados para las distintas actividades del sector, en el cre

cimiento o decrecimiento de la producción media. 

Por último se cuantificará el producto medio real por 

hombre ocupado y por hectárea cultivada total de estas actividades 

económica primarias. 

1 - Rendimiento Medio por Hectárea 

La eficiencia del empleo del factor tierra, se puede ob-
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tener al relacionar el volumen de producción con la cantidad de 

hectáreas cultivadas o animales en producción. (1) Si bien es 

cierto que no se pueden precisar cuales han sido los factores que 

han incidido en la producción sólo con el rendimiento medio, su 

análisis estará vinculado con la estructura de los insumos del sec

tor agropecuario, que nos proporciona en CIerta medIda la mfluen

cia que los servicios ejercen en la dotación de la técnica y del ca-
I 

pital. 

a) Productos PrImarios de Exportación 

Café. En el perrodo 1950-1962, la producción de ca

fé se fortaleció con el aumento del área cultivada, ya que en 1962 

el número de hectáreas ascendió a 124.5 miles, en tanto que en 

1950 nada más se cultivaron 70.4 miles, observándose uñ aumen

to de 54.1 miles de hectáreas. Los insumos que se utilizaron en 

el proceso de producción representó el 37.67% en 1958, y el 

32.36% del total de insLl.mos requeridos para ' las actividades agro-

pecuarias. 

Esa situación de pre-eminenCla en el uso de los insLl

mos, vl'a servicios rurales, las investiga ClOnes realizadas en nue

vos métodos de cultivos, control de 'plagas y enfermedades, y el 

aumento de las H.ectáreas cultivadas, condUJO a un aumento en el 

rendimiento por hectárea, ya que en 1950 ese rendImiento fue de 

610 Kg. y en 1962 ascendió a 921 Kg. por hectárea. El rendi

miento como puede apreciarse, se vió incrementado en 311 Kg. 

En este perrodo, la producción y la exporta.ción de ca

fé fue afectada adversamente después de 1954, por la carda de los 

( 1) Anexo N o. 4. 
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precios en el mercado mundIal, debido entre otros factores al ex

ceso de la oferta sobre la demanda mundiales, que condujeron a 

la regulación más fuerte de las exportaciones por medio de cuo

tas. Esa situación afectó la Balanza de Pagos, al disminuir el 

aporte de divisas por exportaciones de café, aSl como los ingre

sos de los caficultores. 

Las exportaciones de café el).tonces no sólo aportan me

nos diVIsas y son afectadas por los precios, sino que además la 

afectan las cuotas fijadas en el Convenio Internacional del Café. 

A pesar de ello, en 1964 se cultivaron las mismas hec

táreas que en 1962, lo que es lógico al tener el cultivo del café 

la característica de ser permanente y no poderse desplazar a otros 

cultivos en el corto plazo, por las pérdidas que ocasionarla a los 

caficultores cuando no se cubran las inversiones realizadas antes 

de que los cafetos proporcionen los primeros frutos, aSl como el 

hecho de que esta actividad es todavía rentable pa~a los gr:andes 

productores. 

Es de apreciarse que en 1964 los insumos utilizados re

presentaron el 27.01% Y en 1966 el 28.63% del total de los insumos 

agropecuarios. Los servicios rurales, todavla tlenden a beneficiar 

en gran medida la producción del café, pues debe tomarse en cuen

ta que en t&minos absolutos los insumos totales han crecido. 
1'\ \ 

Adn aSl, el rendimiento por hectárea Se acortó en 1964 

a 876 Kg. por hectárea, experimentan;do, una reducción de 41 Kg. 

por hectárea 'en relación a 1962, lo cual es consecuencia del uso 
J, 

de tierras marginales para este cultivo que ~eneran un menor ren

dimiento. 
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Algodón. La producción de algodón, debido a las pers

ctivas que ofreci'an los precios en el mercado mundial, tiene un 

table crecimiento en su rendimiento por hectárea, ya que en 

50 ascendió a 343 Kg. por hectárea y en cambio en 1962 el 

'ndimiento se elevó a 673 Kg. por hectárea. El aumento que se ., 
.perimentó con respecto a 1950 casi fue del 100.00%, debido a 

1 aumento en la superficie cultivada que pasó de 19.2 miles de 

~ctáreas en 1950 a 93.5 miles de hectáreas en 1962. Asimismo 

caracterizarse esta empresa como comercial y enteramente ca

,talista, aprovechó el uso de maquinaria agri'"cola, asalariados e 

lsumos que condujeron al logro de ese elevado rendimiento medio 

or hectárea .. 

Del total de insumos agrop,l3cuarios, en 1958 se dedica

'on al algodón el 24.84% y en 1960, esos insumos representaron 

Ü 27.97% lo que ha sido factor determinante en el desarrollo de 

a producción algodonera. 

En 1964, el rendimiento aumenta en relación a 1962 en 

3 Kg. por hectárea. Aunque la superficie aumentó a 122.1 miles 

de hectáreas y los insumos utilizados representaron en 1964 el 

43.65% del total, indicador de la aplicación mayor de la tecnologi'"a, 

los rendimientos fueron afectados por el uso de tierras marginales 

para el cultivo del algodón, lo que determinó el rendimiento tan 

mi'nimo que ya se ha mencionado. 

Pa;r;a 1966 los insumos utihzados alcanzaron el 29.26% 

de los totales, y si bien es cierto de que fueron mayores que los 

que se dedicaron para el café, ya la crisis en el cultivo del a~go

dón estaba en pleno vigor, por lo que observamos esa baja en 
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los insumos del algodón. Ante esa situación el número de hectá

reas que se dedicaron al cultivo de éste, se redujo sustancialmen

te en relación a 1964. 

Caña de Azúcar. Al cultivo de este producto se dedi

caron 20.6 miles de hectáreas en 1950, 18.7 miles en 1962, Y 

17.7 mlles en 1964. La tendencia a reducir el número de hectá-

reas aprovechadas para este culhvo, parecerla indicarnos que 

acontece igual en el rendimiento medio por hectárea, cosa que no 

ha sucedido. Por el contrarIO observamos que en 1950 el rendi

miento fue de 31.10e Kg. por hectárea, en 1962 · de 40.794 y en 

1964 experimenta extraordinariamente 70.289 Kg. de caña de azú

car por hectárea. 

Los insumos dedicados tienen una participación de cre-

dente desde 19 se hasta 1964, ya que del 8« 26% pasó al 5.78% del 

total de lnsumos agrícolas. Esta situación es consistente con el 

uso de tierras aptas para este cultivo, que han redundado en un 

persistente aumento en el rendimiento medIo, a pesar de reducir

se sustancialmente el área culb.yada. 

b) Prodüctos de Consumo Interno 

Cereales. La producción de cereales desde 1950 has

ta 1964, ha crecido a una tasa que ha sido superada por la del 

crecimiento de la población total, pues ésta ha crecido entre el 

2.85% y 3.2%. El mai'z experimentó una variación media del 1.4%, 

el arroz un 2.5%, el maicillo un 2.6% y el frijol que siendo básico 

en la alimentación de la mayorla de la población refleja una varia

ción media descendente de un 3.1%. 
" f 

El número de hectáreas dedicadas al cultivo de los dis-
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tintos cereales se han incrementado', pero Sll prodllctiVidad a ex

cepción del arroz experimentan llna seria baja y estancamiento. 

Ha influido en ello las condlCiones estacionales qlle han impedido 

el desarrollo adecllado de la prodllcción, aSl como la participa

ción mlly baja y decreClente en el llSO de insumos reqlleridos por 

el sector agrlcola, ya qlle en 1958 representó el 14.58%, en 1960 

el 14.52% y en 1964 el 6.96%. Es importante considerar el au

mento de esa participación en 1966 al 11.29%, lo que Pllede indi

carnos un aumento en el área cultivada de cereales, por desplaza

mientos de las tierras qlle se dedicaban al cllltivo de algodón des

pllés del año cosecha 1~64-1965. 

La situación descrita anteriormente ha conducido a lln 

persistente déficit entre la producclón y los cereales requeridos 

para el cOnsumo de alimentos por la poblaclón. 

Otros Agrí'colas. Estos productos constituyen principal

mente materia prima para abastecer a los fabricantes. Dentro de 

ellos destacan la prodllcción de semilla de algodón, el tabaco y la 

copra. En la primera es determinante todo 10 relacionado a la 

producción del algodón ya qlle éste es lln co-producto. El tabaco 

y la copra ha aumentado el área lltilizada para Sll cllltivo y su ren

dimiento reporta estancamiento en el perlodo 1962-1964. 

El cultivo del ajonjolí' y el henequén sufren bajas en el 

área cultivada, lo que se ha traducido. en una disminllción media de 

la produ.cción del ajonJ.olr durante todo . el períoc;:l.o 1950-1964 del 

11.0%, y t;l.n aumento medio del 5.7% en la producción de henequén. 

Sin embargo, las tierras que se dedicaron a estos cultivos perma

nece casi igual en 1962 y. 1964, así' como la producción obtenida, 
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lo que consecuentemente ha determinado un estancamiento en su 

productividad. 

Los insumos dedicados a los otros productos del sec

tor agropecuario en relación al total, se ha redl1.cido, llegando en 

1964 él. representar el 3.48%, lo que es un factor determinante en 

el desenvolvimiento de Sil. producción. En 1966 aumenta su parti

cipación levemente a un 5.62% lo que es indicador de un desplaza

mIento del cultivo del algodón a estos productos. 

c) Pecuarios y AVlcolas 

Para la producclón de leche y de huevos, observamos 

la tendenCla bastante fuerte al aumento en el requerimiento de insu

mos que del total se dedican a la producción pecuaria y aVlcola, 

lo que es mdicador de las eficientes técnicas puestas en práctica y 

espeClalmente para la producción avícola, cuyo rendimiento medio 

por gallina, pasa de 8.748 Kg. -de huevos en 1950, a 11.405 Kg. 

de huevos por gallina en 1962 y 1964. Es indudable que en este 

desarrollo de la avicultura ha influido la Ley de Fomento AVlcola 

de 1961, por lo que puede observarse además el aumento del nú

mero de gallinas dedicadas a la producción de huevos. 

En el caso de la leche, su rendimiento medio también 

se ve mcrementado ya que en 1950 se produjeron 2.500 de 

litros diarios por vaca y en 1962-1964 ascendió ese rendimiento a 

2.800. • de htros. Cabe mencionar que en la situación des

erita no se cuantifican los efectos de los programas gubernamenta

les que se han dedicado a robustecer esta actividad productiva. 

Durante 1950-1964 la producción pecuaria y avlcola con-
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lderada, ha aumerttado casi Igual a la tasa de crecimiento de la 

oblación total, ya que la producción de leche experImentó una va

iación media del 2.8% Y los huevos el 3. 7Z. 

Productos Medios Reales a Precios de 1962 

a) Producto medlO real por Hombre Ocupado 

Para medir la eficiencia del factor trabaJo, se relacio

na el valor agregado a precios de 1962 generado por el sector 

9.gropecuario, con la población economlcamente activa ocupada en 

el mismo sector. ASl obtenemos el producto en colones de 1962 

correspondiente a cada unidad del factor trabajo. 

PRODUCTO MEDIO REAL POR HOMBRE OCUPADO 

(Colones a precios de 1962) 

Producto 
Años Medio 

1950 841 

1960 928 

1964 1,125 

1966 1,074 

FUENTE: Anexo No. 6. 

, . . 
El producto medio real por hombre ocupado ha aumen-

tado de 841 colones en 1950 al, 074 en 1966. Bu tendencia ha 
, 

sido creClente hasta 1964, posteriormente el producto medio dismi-

nuye principalmente por el éscaso valor agregado por las activida-
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des algodoneras. 

A excepción del uso de la tierra en cantidades sustan

ciales lo cual es practicamente imposible en El Salvador por la es

trechez de su territorlO, los aumentos logrados en la producción 

media se debe a la contribuClón que ejercen los serVicios rurales, 

principalm ente en la dotación del capital y tecnologla. 

b) Producto Medio Real por Hectárea Cultivada 

La eficiencIa del factor tierra la medimos al relacionar 

el valor agregado por el sector agropecuario, a precios de 1962, 

con la superficie cultivada en hectáreas. En esa forma se obtiene 

el producto en colones de 1962 correspondiente a cada unidad de 

tierra. 

El valor agregado en este caso excluye el de la pezca, 

por no estar directa o indirectamente vinculado con la tlerra. 

PRODUCTO MEDIO REAL POR HECTAREA CULTIVADA 

(Colones a precios de 1962) 

Producto 
Años Medio 

1950 373 

1960 423 

1964 524 

1966 504 

FUENTE: Anexo No. 7. 
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El producto medio real por hectárea oultivada, experi

menta una situa'ción similar, al producto medie por hombre ocupado, 

éste aumenta de 373 colones en 1950. a 504 en 1966. 

. . 
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B - EFECTOS SOBRE LA DISTRIBUCION DEL INGRESO 

RURAL 

A pesar de la vital importancia en la elaboración y di

rección de los planes y políticas para el desarrollo económico, no 

se han efectuado en El Salvador los trabajos encaminados a es

tructurar en forma sistemática la distribución funcional del ingreso 

en el sector rural, que proporciona la forma en que participan los 

distintos factores de la producción agropecuaria en el producto o 

ingreso nacionales. Tampoco se han realizado las labores necesa

rias para obtener la distribución personal del ingreso del sector 

rural, que nos ofrece dentro de dlstmtas escalas marginales de 

ingresos, cuál es el número de personas que se encuentran en 

cada una de ellas. 

Ninguna politica encaminada a redistribuir el ingreso y 

producro nacionales, podrá ser evaluada sobre bases realistas si 

se adolece de la información básica de la que nos hemos ocupado. 

Aún as!, se tienen informaciones dispersas que propor-

cionan una idea de cual es la sltuación que predomina en El Sal

vador, en relación con los ingresos rurales y la forma en que se 

distribuye entre la población del sector. 

"La distribución del ingreso entre el campo y el sec

tor urbano es bastante desigual. Se ha estimado que el ingreso 

de la población rural era, en forma aproximada, la mitad del in

greso medio nacional, mientras que el sector lndustrial, sobrepa-

saba en un 50% dicho ingreso medio (1962)." (1) 

( 1) El Crédito Agri'cola en El Salvador 
Volumen II, Pág. 16. 
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Esto nos muestra apenas que el poder de compra de 

La población rural es muy baJo y que en la distribución personal 

de los ingresos, la situación que le corresponde está concentrada 

en las escalas marginales de ingreso más bajas. 

Lo que se ha descrito es confirmado parcialmente con 

una encuesta realizada con 1,017 familias campesinas, por medio 

de la cual se llegó a estas conclusionés: (1) 

i) Del total de familias campesinas, el 7% está re

cibiendo por concepto de salarios menos de 5 co

lones semanales; 

ii) El 41% del total de familias están percibiendo un 

ingreso promedio entre 5 y 10 colones y el 21% 

del total de familias recibe un ingreso entre 10 a 

15 cólones. Solamente el 31% restante percibe 

un salarlO mayor de 15 colones; y 

iii) Para satisfacer los gastos de consumo mínimo 

por semana de la familia tlpíca campesina, se 

necesita de un promedlO de 15.10 colones. 

Asimismo esto es una muestra de las condiciones de

plorables en las que se encuentra el asalariado rural en El Sal

vador, por lo que como consecuencia su demanda efectiva es prac

ticamente nula. 

Indudablem~nte ante estas circunstancias por las que 

atraviesa la familia, campesina, ,la .imperfección introducida por el 

( 1) Obra ya Cltada, Pág. 16. 
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Estado en el mercado de la mano de obra agrlcola, al establecer 

en 1961 el salarlO mlnimo de 2.25 colones diarios aSl como el 

descanso remunerado de los días domingo y festivos, es una con

quista social de gran trascendencia, a pesar de que esto trajo co

mo reacción un despido masivo en las explotaciones agrlcolas y 

en cierta medida se encuentre actualmente sólo institucionalizado. 

La inadecuada dlstribución del ingreso y producto nacio

nales entre la población rural es un obstáculo para el desarrollo 

económ1co y social, y eCl particular para una industrialización, pues 

limita.le. demanda efectiva para esos productos e incluso para los 

producidos en el mismo sector agropecuario y en el de servicios. 

El ingreso per":cápita del sector también es obstáculo 

para el acceso de los productores en forma parti<;:ular a los dis

tintos servicios rurales, especialmente ser sUJeto de crédito d ,e 

par-te del sistema instItucional y obtener por lo menos la educación 

básica general, por ello se ha efectuado el cálculo del ingreso 

per-cápita rural y se presentará a continuación su comportamien

to durante los últimos 16 años. 

Posteriormente se analiza la estructura de tenencia de 

la tierra y la influencia ejercida por los servicios rurales, los 

cuales son a su vez obstáculos pana una adecuada distribución de 

los ingresos y elementos que han coadyuvado en la situación que 

prevalece en el área rural. 

1 - Ingreso Real Per-cápita Rural . 

Para obtener el ingreso real per-cápita rural se ha re

lacionado el valor agregado por el sector agropecu:-..rio a precios 

de 1962, con el total de la poblac1ón rural de cada uno de los 
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años. (1) 

El ingreso por persona en 1950 ascendió a 293 colon~s 

y en 1961 a 292, lo que viene a demostrar que en 11 años no se 

ha experimentado ninguna mejoría. Además en ese perIodo encon

tramos que en 1954 se obtienen 274 colones, ingreso que es el 

más baJo de todos los 16 años considerados. 

En el perIodo 1962-1966 la situación ha cambiado, pues 

en él se ven claramente aumentos marcados en el ingreso. Esto 

se confirma en el año 1962 y 1964 con las posiciones más eleva

das que se han logrado durante los 16 años, ascendiendo el ingre

so por persona a 339 y 325 colones respectivamente. Posterior

mente se vuelve a producir una tendencia descendente, Sln llegar 

a los niveles que prevalecieron en 1950-1961, 10 que podría atri

buirse a los problemas que ha tenido la producción algodonera des

pués del año cosecha 1964-1965. (Ver gráfica) 

2 - Forma de Tenencia de la Tierra 

La forma de tenencia de la tierra que tiene Él Salvador 

es consecuencia de los cambios que se han producido en el pasa

do, entre los cuales destacan el desaparecimiento de las comunida

des indi'genas y los ejIdo s , que condujo a una concentración rápida 

del factor tierra. Posteriormente y después de la insurrección de 

1932, con la creaClón de la Junta de Defensa Social, que ahora 

se conoce como InstiLuto de Colonización Rural, se iniClaron pro

gramas de colonización de tIerras y sus resultados pueden verse 

( 1) Anexo N o. e. 
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en 1950, año en el que se habian repartido 42,575 manzanas en 

propiedades de tamaño familiar. (1) Aún aSl, las práctlcas de 

cultivo de los nuevos propietarios y en otras la imposibilidad de pa 

gar las cuotas, los obligó en muchos casos a abandonarlas o ven-

derlas. 

Las ¿isnntas clases de tenencia de la tierra están cons-

tituidas por propietarios, colonos, arrendatarios y el bien de fami

ha que se estableció en 1933. 

La estructura que prevalece en la tenencia de la tierra, 

podrá apreciarse a través de la tendencia del área y número de 

productores, y los cambios que ha tenido el número de explotacio

nes y la superflcle trabaJada. 

a) Tendencia del área Agrlcola y en el número de 

Productores 

Podemos observar en la tendencia del área agrícola y 

en el número de explotaciones agrlcolas (2), los cambios que se 

han experimentado entre 1950 y 1961, años en los que se han le

vantado censos agropecuarios en El Salvador. 

En primer lugar se nene una disminución en la partici

pación del número de hectáreas en poder de los propletarios ya 

que se redLtjo del 92.7% en 1950, al 89.5% en 1961. La de los 

colonos subió del 2.1% al 2.8;6 Y en otras formas de tenencia tam-

( 1) TIerras y Colonización, Abelardo Torres 
Instituto de EstudLOs Económicos, 1961, Cuadro Pág. 40 

(2) Anexo No. 11 y 12. 
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~n aumenta del 5.2% al 7.7%. 

En segundo lugar el número de propietarios se ha re

lcido del 61.9% en 1950, al 56.3% en 1961. Los colonos experi

entan un aumento del 19.2% al 24.6% y en otras formas de tenen

a participan del 18.9% al 19.1%. 

Como se ve el número de propietarios y el área agrlcola 

..le se encuentra en poder de ellos han disminuido, en tanto que 

umenta el número de productores en otras formas de tenencia y 

1 área usada por éstos. Esto constituye un serio obstáculo a la 

plicación de innovaciones ya que sólo el hecho de ser propietario 

'lduce a introducir mejoras -én las tierras y al uso de nuevos mé

odos de cultivos. En otro tipo de tenencia no puede ocurrir igual 

ra que no tienen ningún incentivo para conservar, y mucho menos 

neJorar las tierras, pues incluso al agotarlas slmplemente tienden 

3. desplazarse a otras. 

b) Número de las Explotaciones y SuperflCie Trabajada 

En 1950 el número de las explotaciones cuyo tamaño no 

excede de 3 hectáreas representaron el 72.0% y la superficie que 

trabajaron apenas alcanzó el 8.6%. En camblO las explotaciones de 

100 o más hectáreas con una participación insignifIcante del 1.2% 

utilizaron el 49.9% del total de superficie trabajada. ( 1) 

Esa situación es todavía bastante similar en 1961, pues 

las explotaciones no mayores de 3 hectáreas significaron el 78.3% 

y el área que cubrleron representó el 11.7% de la superficie traba-

( 1) Anexo N o. 9. 
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Jada. y las explotaclOnes de 100 y más hectáreas representaron 

el p. 9% abarcando éstas el 47.7% de toda la superficie. (1) 

La situación planteada anteriormente permite señalar la 

inadecuada distribución de la tierra, y el contraste entre las ex

plotaciones excesivamente fracclOnc;¡.da;:; con la desproporcionada, con

centración de la tierra en pocos productores • . ' 

Asimismo la distribución de la tierra influye desfa vora

blemente en la capacidad de los productores para ser considera

dos accesibles como sujetos de crédito de parte de las mstitucio

nes financieras, debido en la mayoria de 10$ casos, a que los mon

tos de financiamiento solicItados no cuentan con el respaldo material 

que garantice las mversiones a realizarse. 

Sin embargo, además del obstáculo que representa la 

distribución de la tierra para el desarrollo agri'cola y consecuen

temente para el desarrollo económico y social de El Salvador, se 

tiene el problema que presenta la inestabilidad de la mayori'a de 

los productor -3S en las umdades de producción lo cual es conse

cuencia de la abundancia de arrendatarios por contratos de arren

damIentos de corto plazo y el cambio continuo de las tierras tra

bajadas por los colonos. 

Es indudable que todo esto es el resultado de la exis

tencia desde tiempos pasados de propiedades relativamente grandes 

que controlan una parte considerable de la oferta de tierra, la cual 

tiende a disminUIr constanteménte debido a los aumentos que se 

realizan en las áreas ocupadas por ciudades, carreteras, fábricas 

y otros. 

(1) Anexo No. 10. 
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3 - InfluenCla de los ServiClos Rurales 

No cabe duda que la institucionalidad que favorece al 

sector agrlcola creada en el perlodo 1930-1960, en que es osten

sible la intervención directa del Estado en el ordenamiento y regu-

lación de la actividad económica, que produjo cambios en el siste

ma monetario y crediticio y un marcado fomento de los servicios ru

rales, se ha visto fortalecido por los distintos servicios en 1961-

1966, período en el que se tradujo en incrementos del ingreso ,real 

per-cápita rural especialmente en 1962 y 1964. 
r 

Pueden atribuirse las mejoras del ingreso en ese perlo

do a la organización introducida en el campo de la planificación del 

desarrollo económico volviendo dinámicos los otros servicios rura-

les, a la afluencia masiva de capitales extranjeros que incluso por 

primera vez fueron utilizados en parte al fmanciamiento especifico 

de las actividades agrlcolas, aSl como a los esfuerzos que desde 

antes se han venido realizando en el campo de los distintos servi

cios rurales. 

A pesar de ello no debe de pasar inadvertido que toda

vía se adolece de la institucionalidad del seguro agrlcola y ganade

ro, y que aún se tropieza con serias dificultades con los servicios 

de corto plazo y de período largo, que se han descrito en el Es

tado Actual de los servicios rurales en el Capnulo II. 

En especial se carece de una verdadera poli'tica agrlco

la que tienda a un adecuado desarrollo del sector agropecuario que 

para ser espectacular en el uso más adecuado de los recUrsos, 

en mejoras sustanciales de los niveles de V1da y adecuada distribu

clón de los ingresos y producto, tendrla que solucionarse antes 
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los problemas derIvados de la dIstribución de la herra, el que pre 

senta la inestabilidad de la mayorla de los productores en las um

dades de producción, y debe de existir como condición sine-quanon 

la coordinación de los servicios de corto plazo y la de éstos con 

los de periodo lc.rgo, así como la obtención sistemática de las esta

d(sticas sobre la dlstribución del ingreso. 
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- INFLUENCIA EN LA EXPANSION DE LA DIVERSI

FICACION AGRICOLA 

El sector agropecuario conserva todavla la supremacla 

entro de las actividades económicas de El Salvador, a pesar d~l 

Lerte crecimiento que ha experlmentado la industria manufacturera 

esde 1950 hasta 1966. 

Sin embargo, la estructura de su producción presenta 

na inadecuada expansión de la diversificación agr!cola, lo cual se 

lemuestra con la dependencia en 1966 del 71.88% en la generación 

lel valor agregado por la agricultura; el relativo estancamiento 

le la silvicultura; y la disminución en la participación de la gana

ieri'a del 16.33% en 1950 al 13.18% en 1966, a pesar del esfuer

~o que desde 1964 está realizando el Estado para contribuir en su 

jesarrollo. 

Esta situación es atenuada con el renglón de la pezca, 

que con la extracción del camarón cobra importancia en su pro

ducción desde 1958, llegando a contribuir en 1966 con el 2.81%, 

as! como el apoyo que ha brindado la avicultura con una tendencia 

a crecer del 6.70% en 1950 al 8.61% en 1966. 

(Ver Cuadro en página siguiente) 
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ESTRUCTURA DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA 

(Millones de colones de 1962) 

1950 % 1960 % 1966 

Agricultura 253.9 73.52 298.4 70.03 379.0 

Ganaderla 56.4 16.33 69.5 16.31 69.5 

Silvicultura 11.4 3.31 15.3 3.59 17.6 

Pezca -.- -.- 11.5 2.69 14.8 

Apicultura 0.4 0.13 0 .. 7 0.17 1.0 

Avicultura 23.1 6.70 30.7 7.21 45.4 

% 

71.8E 

13.1é 

3.3.:3 

2.81 

0.19 

8.61 

345.4 100.00 426.2 100.00 527.3 100.00 

FUENTE: Anexo No. 13. 

La baSe productiva interna se ve agravada pot' el hecho 

de que el valor agregado por los productos primarios que se ex

portan tiene una tendencia pronunciada hacia el alza. 

PARTICIPACION DE LOS PRODUCTOS PRITYlARIOS 

DE EXPORTACION EtT LA PRODUCCION AGRICOLA 
(Participación respecto al total) ( %) 

1950 1960 1966 

Café 31.67 29.72 32.59 
Algodón 2.05 8.91 9.76 
.Caña de Azúcar 1.73 1.95 2.63 
Pezca -.- 2.69 2.81 

35.45 ....... L1-3.27 47.79 .. 
FUENTE: Anexo No. 13. 
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- -- -Corno pa.ede- verse--ta--situa-ción -se ha recrudecido ya 

.le del 35.45% de contrioución en 1950, participan con el 47.79% 

n 1966, sin ~orpar E?!1 cuenta el valor agr~gª_d_q pgr la produc9J.ón 

e semEla de a!go<}.ón. 

Esto ha conc1ucido a que también se dependa de estos 

.roductos primarios en el abastecimiento de las divisas necesarias 

jara el desarrollo, lo cual repercute adversamente en la balanza 

le pagos porque están sometLdos a los efectos negativos que pue

len tener los precios en los mercados mundiales, y porque el ca

é y el azúcar que se exportan están afectados por CL1.otas. Esos 

elementos que afect_an las menc~onadas exportaclOnes y la impor

tancia que ha alcanzado su producción dentro de la economía, ha

cen a ésta muy vulnerable obstaculizando -su d-esarrollo. 

Además ha conducido al descuido de la producción de 

alimentos y materias primas que satisfacen las necesidades alimen

ticias de la población y de los fabricantes. Esto resta el poten

cial de divisc..ls que SG obtienen por medio de la exportación de los 

productos primarios antes aludidos, ya que se recurre a las im

portaciones al no satLsfacerse el mercado interno. 

Este panorama nos induce a pensar el imperativo y el

carácter impostere;able que- tiene la realización de proyectos- con 
, 

generación autónoma o inducida de divisas y de aquéllos que pro

curan su -e cono mi."a, la reh'3.bllitación de nuevas tlerras y un uso 

más racional de -las - explotaciones sub-utilizadas, que con el valio

so apoyo y coordmado de los SerVlC1.0S rurales que han contribui

do a este estado de cosas, se experimente la reversión de la ten

dencia ..hada el ái~a- en la dE:1pendencia de los productos prlmarios 
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que se exportan y se consiga aumentar la producción y producti

vidad, el empleo de los recursos, los mgresos y el fortalecimien

to de la balanza de pagos. 

A continuación se cuantificarán los efectos favorables 

y adversos que la prodll.cción del sector agropecuario ha ejercIdo 

en la composición de las exportaciones por sector de origen y en 

la composición de las importaciones por sector de deshno ambos a 

preclOs corrientes. Con ello se refleja más qu.e todo la mflu.encia 

que ha tenido sobre la balanza de pagos, sin tomar en cu.enta los 

impactos que su.fre la economía por la parte del comerclO de invi

sIbles que llevan mvolu.crados, al no producirse dentro de El Sal

vador. 

1- - ComposlCión de las ExportaClones por Sector de Origen 

Las exportaciones de produ.ctos agropecuarios no pro

cesados y semi-procesados, han experimentado u.na dlSminu.ción 

de su. participación en las exportaciones totales. En 1962 repre

sentaron el 88.0%, en tanto qu.e en 1967 alcanzaron el 67.0% au.n

que se debe de advertir que esta situacIón no sólo se ha produ

CIdo por los factores adversos qll.e han incidido en la produccIón 

algodonera, sino que también por la creciente parhcipación de la 

exportación de manufacturas completamente procesadas, cll.ya par

ticipación logra pasar del 11.2% en 1962 al 29.9% en 1967. 

(Ver Cll.adro en página Siguiente) 
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ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES , , 

(Millones de colones) 

1962 % 1964 % 1967 % 

)ductos Agrícolas 300.0 88.0 356.2 80.4 3l.¡6.6 67.0 

No Procesados 9.2 2.7 12.1 2.7 34.6 
. 

6.7 
Semi-Procesados 290.[ 85.3 346.1 77.7 312.0 60.3 

'lufacturas Comple-
3.mente Procesadas 3E.l 11.2 82.4 18.5 155.0 29.9 

Cla~iflcadas 2.7 0.8 4.6 1.0 16.1 3.1 

340.8 100.0 445.2 100.0 517.7 100.e ---

JENTE: Ane':o No. 14. 

En la exportación de productos agrlcolas no procesa

dos, tenemos la particlpaClón cada vez mayor del arroz, ya que 

de 1962 en que representaba el 0.1%, logra alcanzar el 1.2% en 

1967 tomando en cuenta que la base ha aumentado. Además, se 

debe señalar el caso de los animales VlVOS, que en 1967 se lle

gan a exportar 9.9 m1l10nes de colones, obteniendo un 1.9% de . 
participación, en cambio en 1962 apenas participó con el 0.6%. 

El objetivo de mejorar primero la dieta alimenticia de la población 

con la producción creciente de leche, carne y otros, no se puede 

llegar a dar si no se destina para el consumo interno. 

En relación con la exportaCIón de productos agri'colas 

semi-procesados; que comprenden en general los productos prl-
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marios, tienen una tendencia a particlpar menos en la generación 

de divisas, en ello ,nfluye la baja de exportaciones del algodón 

que partiClpó en 1962 con el 23.7% y llega a representar en 1967 

el 8.2%, así como la ya menclOnada creciente exportación de ma

nufacturas completamente procesadas. 

En esta parte señalaremos el caso curioso que se con

templa al comparar los impuestos sobre la Renta Personal perci

bidos y devengados por el Goblerno Central y los ingresos por 

exportaciones de algodón. 

COMP.A_RACION IMPUESTOS SOBRE LA RENTA 

PERSONAL Y LOS INGRESOS POR EXPORTACION 

DE ALGODON 

(Millones de Colones) 

1964 -1965 1966 1967 

Impuesto sobre la 
Renta Personal 17.1 17.4 19.0 21.1 

Exportaciones de 
Algodón 92. p, 94.5 60.9 42.3 

FUENTE: a) Informe Complementario Constitucional de 1965 
y 1967, Pág. 52 y 63, respectivamente. 
Ministerio de Hacienda. 

b) Anexo No. 14 

Como puede observarse a pesar de que los ingresos 

por exportaciones de algodón experimentaron una merma tremen-
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a, los impuestos sobre la renta personal continuaron en aumento. 

Los ingresos derivados de su producción los grava el 

mpuesto sobre la renta. Esto permite entrever una evasión de 

mpuestos, ya que es lógico pensar que con los elementos apun

ados, la baja en los ingresos condujera a una sensible disminu

ción en los ingresos por impuestos sobre la renta personal. Tal 

situación no permitió al gobierno contar con los recursos finan

cieros que necesita para el desarrollo de los serVIcios económi

cos y sociales, por lo que se deben mejorar los sistemas de re

caudación en el área rural. 

En las exportaciones de productos agri'colas todavi'a 

dependemos exceSIvamente en el abastecimiento de las divisas por 

los productos primarios tradicionales. La exportación de produc

tos agrlcolas no proc~sados _tl~!lde~ _a crecer, pero su composi

ción está más repres~~da po:r:: animales vivos, arroz y Qtros 

comestibles. 

2 - Composición de las ImportaClones por Sector de Destino 

Dentro de la composición de las importaclOnes, desta

caremos en primer lugar có~o se han comportado las de alimen

tos y en segundo lugar las de bienes de capital para el sector 

agropecuario, 10 que puede considerarse como un indicador de 

la capitalización del sector, al ser muy redUCIda la produccIón 

de estos bienes en El Salvador. 

(Ver Cuadro en página siglliente) 
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ESTRUCTURA DE LAS IMPORTACIONES 

(M!llones de colones) 

1962 % 1964 % 1967 % 

nenes de Consu.mo 122.8 39.4 150.5 31.5 174.9 31.: 

Alimentos (35.8) ( 11. 5) (44.3) ( 9.3) (48.4) ( 8 • ~ 

:iene's de Ca:eital 58.7 18.8 101. 7 21.3 114.1 20.L 

AGropecuario ( 9.4) ( 3. O) (15.3) ( 3.2) ( 7.7) ( 1.1. 

ienes Intermedios 130.5 41.8 225.6 47.2 269.8 48.~ 

Agropecuario (23.4) ( 7.5) (54.6) (11.4) (48.7) ( 8.r 

,:312.0 100.0 --- 477.8 100.0 558.8 100.0 ----

:JENTE: i\.nexo No. 15, 

Podemos observar la dIsminución relativa de la impor

tación de alimentos por las necesidades cada vez mayores de im

portaciones para el desarrollo, pero en térnllnos absolutos éstas 

tienden a un pronunciado creCImIento por el hecho de que la pro

duccIón interna no es sufIciente 7 deja mucho que desear en su ca

lidad. El aumento de las importaciones desde 1962 hasta 1967, as

ciende a 12.6 millones, que representa el 35% de los alimentos im

portados en 1962. 

Por otro lado el sector agropecuario tiene una participa

CIón cada vez más baja en las importaciones de bienes de capital, 

ya que en 1962 el 3.0% se importaron para las él ctividades agrlco

las, en camblO en 1957 apenas representó el 1.4%. Esta situaCIón 
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le deterioro en la capacidad productlva importada del sector agro

)ecuario, así como la depreciación que sufren los ya existentes, 

'lO puede ser compatible con ' una polinca agrícola que tienda al au

mento de la producción y productividad del- seGror, aunque no se 

debe de descuidar que la. p..fluencla masiva 4e bienes de capital pue

den llegar a eliminar la mano de obra, por 10 que debe de buscar

se a Su. vez la tecnologi'a más aproplada para el desarrollo agríco

la de El Salvador. 
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A - CONCLUSIONES 

De Indole General 

El grado de desarrollo agropecuario o proceso de desa

rrollo agrlcola de El Salvador ha sido para el perlodo 1950-1960 

del 0.49% y en 1960-1966 del 0.52%, a pesar de que la tasa anual 

de crecimiento del sector agropecuario a precios de 1962 fue del 

2.12% Y 3.61%, respectivamente. 

En el perlodo 1960-1966, sl se logró superar la tasa 

de crecimiento de la población total ya que ésta se estima en 3.2%, 

en cambio para el período anterior se estima en 2.65%. Es inne

gable el mayor esfuerzo desplegado por el sector agropecuario con 

respecto al perlodo anterior, tomando en cuenta que el crecimiento 

ya mencionado no se hubiera logrado sin la participación de los 

distintos servicios rurales, aunque el estado actual de algunos de 

ellos es lamentable y la coordinación de los servicios de corto pla

zo no ha eXlstido, aSl como tampoco la de éstos con los de largo 

plazo. 

Los productos primarios de exportación son los que más 

se benefician de los servicios, al absorber por medio de ellos una 

proporción mayor del total de insumos utilizados en el sector. 

Sin embargo, los rendimientos medios por hectárea del 

café y del algodón se han reducido para el primero, y para el se

gundo éste fue muy mínimo, aunque aprovecharon la mayor parte 

de insumos, lo que nos demuestra un uso de tierras marginales 

para estos cultivos que determinó los rendimientos mencionados. 

En cambio, la caña de azúcar tiene una participación decreciente 

en el uso de insumos del sector y se observan aumentos marcados 





en los rendimlenbs, y disminución en el área cultivada, lo cual es 

consistente con el uso de he::~ras aptas para eGt<:J culhvo. 

El número de hectáreas dedicadas al culhvo de los ce

reales se han incrementado, pero su rendlmiento a excepció:¡;¡ del 

arroz experimentan una seria baJa y estancamiento. Ha influido 

en ello las condic:ones eSlé..cion.:::.les que han impedido el desarrollo 

adecuado de 1.'1 prodUCCIón, asi~ como la pa¡~ticipación muy baJa y 

decreciente en el uso de msumos requerIdos por el sector. Esta 

situación ha conducl,-:O a un perSlstente déficit entre la producc:ón 

y los cereales requeridos para el consumo de alimentos por la po

blación. 

Las tierras que se dedlcaron a los otros agrlcolas, cu

ya producción abastece a los fabrIcantes, permanece casi igual en 

1962 y 1964, así como la producción obtenida, lo que consecuen

temente ha determmado un estancamiento en su rendimiento. Asi

mismo, la participación en el uso de los lnsumos se ha reducido. 

L¿: producción de leche y de huevos, tiene una tenden

cia_ b¿:¡.stante fuerte al aumento en el uso de insumas lo que es in

dicador de las eficientes técnicas puestas en práctica y especial

mente para la prodUCCIón avícola. 

El producto medio por hectárea y por hombrE?- ocupado 

a precios de 1962, ha tenido una tendencia a crecer y a excep

ción dGl uso de la tierra en cantidades sustanciales lo cual es 

praclicamente imposible en El Salvador por la estrechez de su te

rritorio, los aument-:>s logrados en la prodUCCIón medi.a se debe a 

la contribución que ejercen los serviclOS rurales, principalmente 

en la dotación del ca!1ita1 Y In tecnologla. 
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A pesar de la vltal importancia en la elaboración y dl

~cción de los planes y polmcas para el desarrollo económico, no 

~ han efectuado los trabajos encaminados a estructurar en forma 

stemática la distrIbución funcional y personal del ingreso. 

La inadecuada distrlbuClón del ingreso y producto nacio

ales entre la poblaClón rural es un obstáculo para el desarrollo 

·conómico y social, y en particular para una mdustrialización, pues 

lmita la demanda efectiva para esos productos e incluso para los 

)roducidos en el mlsmo sector agropecuario y en el de servicios. 

El ingreso per-cápita del sector también es un obstácu

Lo para el acceso de los productores en forma particular a los dis

tintos servicios rurales, especialmente ser sujeto de crédito de par

te del sistema institucional y obtener por lo menos la educación bá

sica general. 

El número de propietarios y el área agri'cola que se 

encuentra en poder de ellos han disminuldo, en tanto que aum enta 

el número de productores en otras formas de tenencia y el área 

usada por éstos. Esto constituye un serio obstáculo a la aplica

ción de innovaciones ya que sólo el hecho de ser propietarios in

duce a introducir mejoras en las tlerras y al uso de nuevos méto

dos de cultivos. En otro tipó de tenencia no puede ocurrir igual 

ya que no tienen ningún incentivo para conservar, y mucho menos 

mejorar las tierras, pues incluso al agotarlas simplemente tienden 

a desplazarse a otras. 

Además del obstáculo que representa la distribución de 

la tierra para el desarrollo agri'cola y consecuentemente para el 

desarrollo económlco y social de El Salvador, se tiene el proble-
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ma que presenta la inestabilidad de la mayorla de los productores 

en las unidades de producclón lo cual es consecuencia de la abun

dancia de arrendatarios por contratos de arrendamiento de corto 

plazo y el cambio contlnuo de las tierras trabajadas por los colo

nos. 

Es indudable que esto es el resultado de la existencia 

desde tiempos pasados de propiedades relativamente grandes que 

controlan una parte considerable de la oferta de tierra, la cual tien

de a dlSmInUlr constantemente debido a los aumentos que se reali

zan en las áreas ocupadas por ciudades, carreteras, fábricas y 

otros. 

Pueden atribuirse las mejoras del ingreso per cápita en 

el perlodo 1961 1966, a la organizaClón introducida en el campo 

de la planificación del desarrollo económico volviendo dinámieos los 

otros servicios rurales, a La afluencia masiva de capitales extran

jeros que incluso por primera vez fueron utilizados en parte al fi

nanciamiento especifico de las actividades agrlcolas, así' como a los 

esfuerzos que desde antes se han venido realizando en el campo de 

los distintos servicios rurales. A pesar de ello no debe pasar 

inadvertido que toda vi'a se adolece de la inshtucionalidad del seguro 

agrlcola y ganadero y que aún se tropieza con serias dificultades 

con los servicios de corto plazo y de perIodo largo. 

En especial se carece de una verdadera pollli.ca agrícola 

que tienda a un adecuado desarrollo del sector agropecuario, que 

para ser espectacular tendrían que solucionarse antes los problemas 

derivados de la dlstribución de la tierra, el que presenta la inesta

bilidad de la mayoria de los productores en las unidades de produc 
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Sn, y debe exishr como condición sine-quáñon la coordinación de 

s servicios de corto plazo y la de éstos con los de perlado lar-

1, aSl como la obtención sistemática de las estadlstlCas sobre la 

stribución dél mgreso. 

La estructura de producción presenta una inadecuada ex

l.nsión de la diversIficación agrícola, lo cual se demuestra con la 

:lpendencia de la agricultura en la generación de valor agregado, 

relativo estancamiento de la silvicultul"a, y la disminuClón en la 

J.rtiClpación de la ganaderlB.. Esta situación es atenuada con el 

anglón de la pezca, que con la extracción del camarón cobra im

ortancia en su producClón desde 1958, así' como el apoyo que ha 

rindado la avicultura con una tendencia a crecer. 

La base productiva interna se ve agravada por el hecho 

e que el valor agregado por las · productos primarios que exportan

tenen una tendenCla p.ronunciada hacia el alza. 

Esto ha conduCldo a depender de estos productos prl-, 

narios en el abastecim~t3nto de las divisas necesarias para el de-

3arrollo, lo cual repercute en la balanza de pagos porque están 

sometidos a los efectos negativos que pueden tener las precios en 

os mercados mundiales y porque el café y el azúcar que se ex

portan están aféctadas por cuota? Los elementos mencionados y 

la importancia que ha alcanzado su producción dentro de la econe

mí'a, hacen. a ésta nS.uy vulnerable obstaculizando SI.! desarrollo. 

Además ha conducido al descuido de la producción de ali-

mt3ntos y materias primas que satisfacen. las necesidades alimenh;

cias de la pobiac;ón y de los fabricantes. El potencial de divisas 
" que se obtienen por medio de la exportación de los productos pri_ 

marias, se ven restados ya que se recurre a las importaciones al 
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no satisfacerse el mercado interro. ;. " 

Dentro del total de exportaciones,' los' productos agríco

las presentan una participación el evada, aunque ésta tiendé a dis

mmuir por los factores adversos que han incidido en la producción 

algodonera y por la creCIente partiClpación de la exportación de ma

nufacturas completamente procesadas,; 

Al comparar los m:puestos sobre la renta personal per

cibidos y devengados por el GobIerno Central y los mgresos por 

exportaciones de algodón, permiten entY'ever una evas-:.ón de impues

tos, ya que es lóglCo pensar que la baja en los ingresos condujera 

a una sensible dismInuclón en los ingresos por impuestos sobre la 

renta personal. Tal situación no permitió al Gobierno contar con 

recurSos financieros que necesita para el desarrollo de los servi

cios económicos y SOCIales. 

En las exportacionas de productos agrícolas todavía de

pendemos excesivamente en el abastecimiento de las dlvisas por los 

productos primal"'ios tradicionales. La exportación de productos 

agrlcolas no procesados tienden a crecer, pero su composición es

tá más representada por ammales vivos, arroz y otros comestibles. 

Se observa una dismmución relativa de la importación 

de alimentos por las necesidades cada vez mayores de importacio

nes para el desarrollo, pero en términos absolutos éstas tienden a 

un pronunciado crecimiento por el hecho de que la producción in

terna no es sufiCIente y deJa mucho que desear en su calidad. Rr 

otro lado el sector agropecuario tiene una particIpación cada vez 

más baja en las importaciones de blenes de capital. Esta situación 

de deterioro en la cé'.pacidad productiva importada del sector agrope-
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arlO, así como la depreciación que sufren los ya existentes, no 

ede ser compatible con una politica agri'cola que henda al aumento 

, la producción y productividad del sector, aunque no se debe de 

~scuidar que la afluencia llasiva de bienes de capital pueden llegar 

elíminar la mano de obra, por lo que debe buscarse a su vez la 

enología más apropiada para el desarrollo agrícola en El Salvador. 
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De Indole Especifica 

a) Hasta ahora la tecnologfa que se traslada al medIo rural, en 

general está revestida de investigaciones que se han efectua

do en palses en donde se han logrado etapas superlOres de 

desarrollo económ co. desconociendo al ser aplicadas el medio 

económico, soc:e.t y polilico en el que se desenvuelven las ac

tividades agrlcolas de El Salvador. Las investigaciones que 

se realizan en el medio salvadoreño no cuentan con los medios 

de extensión adecuados para difundIr en el elemento humano 

del sector agropecuario los nuevos conocimientos que permi.tan 

su debida aplicación. A pesar de los avances logrados hasta 

ahora en el campo de las mvestigaciones agroeconómicas y 

los problemas que presenta su extensión, el obstáculo más 

grave para el desarrollo agrícola lo representa el alto grado 

de analfabetismo de los productores que no permite producir 

un impacto espectacular de las innovaciones. Por ello la lahor 

hecha hasta ahora ha sIdo infrL' ctuosa ya que los recursos dis

ponibles son escasos y la dlmensión de los problemas que 

aquejan al agro salvadoreño extraordinarios. 

b) En términos generales las cooperativas y pre-cooperativas 

agropecuarias que existen en El Salvador se ocupan de pro

mover el desarrollo de aquellos productos tradídonales del 

sector agropecuarlO. Puede decirse que algunas han alcan

zado relativamente buen éxito económico, entre las qu.e desta

can la cooperab.va azucarera, las cooperativas pecuarias, las 

cajas de crédito rural y la cooperativa algodonera. 
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c) En El Salvador no existe un organismo que unifique el SIS

tema actual de crédito agrícola y tampoco ha sido posible 

coordinar los distintos serVIClOS rü.rales de corto plazo, con 

el servicio del crédito. La caracteri'sti ca esencial del siste

ma institucional de crédito agricola .as la del sostenimiento de 

las explota ClOnes , asimismo la mayor partc del mismo se de 

dicó a financiar los productos tradicionales de exportación, 

por lo que la capacidad producb.va del sector no se robLtste

ce y no contribuye el crédito a un desarrollo y expansión de 

la diversificación agrrcola. 

Se ha abierto una nlleva vra coadyuvante al éxito de los es

fuerzos que vienen reahzándose para elevar los niveles de 

producción de alimen.tos y materias primas, mejorar la dieta 

de la población y aumentar los niveles de ocupación e ingre

sos de El Salvador, asi' como fortalecer su pOSlción de ba

lanza de pagos con la creación a partir de noviembre de 

1966 del Fonda de Desarrollo Económico, al que la Junta 

Directi7a del Banco Central dotó de recursos para finanCiar 

los programas y proyectos comprendidos en sus objetivos. 

Sin embargo, los: volúmenes da crécito concedido ascienden 

a una suma modesta, por lo que se han tomado medidas 

tendientes a generalizar esta modalidad de crédlto. controlado, 

al que nuestros agricultores no están acostumbrados a utllizar. 

Ha hecho' falta una campaña slstemática de divulgación y coor

dinaClón con los demás servicios rurales, principalm<:;)nLe con 

la extenslón agrícola y el moarcadeo. 

d)' El seguro agrícola y ganadero no existe actu.almente en El 

Salvador, pel~O so han organizado las investigaciones necesa-
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rías para determinar si conviene y es facb.ble el estableCl

miento del seguro agrícola y ganadero y en caso afirmab.

vo se va a delinear el programa de acción encaminado a 

la realización de ese propósito. 

e) El sistema de mercadeo de los productos tradicionales de 

exportación es el más orgamzado en El Salvador, en cam

bio los productos de consumo interno y los pecuarios ofre

cen en la actualidad los sistemas más deficientes. 

La institucionalidad de los productos primarios que se ex

portan es muy fuerte y es ésta la que en térmmos genera

les se encarga de la comercialización. En cambio, los 

de consumo interno y pecuarios están afectados por la pro

liferación de intermedlarios que repercute en forma desfa

vorable en los ingresos de los productores y elevados pre

cios para los consumidores. Lo mismo que la lnadecua.

da conservación de los productos ocasiona pérdidas en la 

producción. 

f) Los otros servicios rurales, prestados generalmente por 

el Estado, han atendido principalmente los servicios eco

nómicos y social ss, en los que ha participado en forma 

deClsiva la deuda públIca que se duplicó en un período de 

4 años. 

e'BU('l L :--r--.... .... - -=--,~~-'- ' ¡.d I:.COI-JOMICA3 

l."". ", "' ......... lJe t.1 '>ah¡aúor 
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B - RECOMENDACIONES 

a) Crear un Banco de Fomento AgropecuarlO que se en

cargue de coordinar los distmtos serviClos de corto plazo, y que 

centralice el sistema actual de crédito agri'cola en El Salvador. El 

seguro agrícola y ganadero, el mercadeo y el fomento cooperativo, 

actuarían en forma coordinada con 131 crédito para el desarrollo y 

expansión de la producción. 

ASlmismo, este organismo seria el nexo de vinculaci.ón 

con el sector público, a través de la Oficina Técmca de PlanifLca

ción Económica, y el Ministerio de AgrlCultura y Ganadería para 

coordinar los servicios de largo plazo con los de período corto y 

en forma armónica contribuyan adecuadamente a establecer lmea

mientas de una verdadera poli'hca agrícola. 

b) Hacer un llamado al Departamento de Investigaciones 

Económicas del Banco Central y a la Oflcma Técnica de Planifica

ción Económica, para establecer los patrones generales de las es

tadi'sticas sobre la distrIbuClón funcional y personal de los ingresos 

y disponer sistemáticamente de ellas en la elaboración y dirección 

de los planes y políticas para el desarrollo económico. 

c) Crear la ínstituclOnalidad del seguro agrícola y gana

dero por medio de dos alternativas. La primera en forma d'!.recta 

a través de la creación de un Instituto Autónomo de Carácter Pú

blico y la segunda en forma mdlrecta convirtiendo una sociedad anó

niLna que se dedlque al campo del seguro en general en una ins~Jtu

ción mixta, cuyo capital se vería aumentado por el aporte que pro

porcione el Gobierno Central. 
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En la segunda alternativa puede ocurrir que el móvil 

lucrativo de la empresa particular, haga que aumenten los costos 

del agricultor con la posibllidad de asegurarlo con otro tipo de se

guros en los que ya tienen experiencia. Asimipmo tendrá que re

glamentarse su modus operandi y el Gobierno deberá proporclOnar 

un aporte inicial y luego en un perlodo prudencial proporCionarle 

transferencias cOr'rlentes que superen las deficiencias resultantes 

en la relación mgresos y gastos de sus cuentas d.3 resultado, por 

la administración del nuevo ttpo de seguros. 

Es ad~cuado, que antes de su institucionalización se en

vi"e un grupo de personas al exterior, para capacitarlos con expe

riencias que se han ganado ~ en otros pai'ses, y además es recomen

dable, que e$te seguro agrlcola y ganadero comience asegurando 

el crédito que les conceda el sistema institucional, y posteriormen

te podrla introducirse el seguro de cosechas. 

d) Dinamizar los programas de expansión de la: diver

sificación agrícola ya iniciados por el Instituto Salvadoreño de In

vestigaciones del Café, que tiendan a la realización de proyectos 

con generación autónoma o inducida de dlvisas y de aquéllos que 

procuren su economía. 

e) Reali,zar programas que superen la . inadecuada dis-
-

tribución de la tierra y que permitan un mejor uso de las explota-

ciones sub-u,tilizadas, aSl como la re-habilitación de nuevas tierras. 

f} Mejorar los sistemas de recaudación de impuestos 

sobre la renta personal en el sector rural, lo cual podri'a efec

tuarse sin olvidarnos de los costos mi'nimos de recaudación con un 

grupo de peritos auditores que no permitan maniobras inescrupulo-
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sas en los registros contables. 

g) Realizar proyectos de almacenamiento en seco y re

frigera-do, en las distintas zonas de la República, los cuales debe

rán esta!' ubicádos de tal forma que los costos de transporte se 

minimlcen. 

h) Como complGmento a los programas de expansión de 

la diversificaClón agrlcola, so debe de crear un Fondo de Fome'nto 

de Exportaciones ya sea en el Banco Central o como una unidad 

estatal o mixta 'que proporcione los incentivos necesarios para es

timular a los productores a fin de incrementar las exportaciones de 

productos agrícolas no tradicionales i propiciar los mejores precios 

en mercados internacioriales; proporcionar la adecuada asistencia 

financiera a las exportaciones; informar a los exportadores sobre 

mercados y comercialización, y crear condiciones adeouadas a las 

exportaclOl}-es • 

Al par la institucionalidad del seguro deberá investigar _ 

la conveniencia o inconveniencia de implantar un seguro de expor

taciones. 

i) Las investigaciones deben procurar la asimilación de 

una tecnología propia para el sector agrlcola que dado el costo y 

escasez del capltal, y una relativa abundancia de la mano de obra, 

permita utilizar los blenes de -capital que logren un uso más eficien

te de la mano de obra sin llegar a elimma:r1a. 



ANEXOS 



Los métodos empleados en las estimaciones del PTB 

sectorial a precios cOI'lstantes, son los sIguientes: 

1. Sector Agropecuario 

Agricultura. Para calcular el valor _agregado a precios , 

de 1962 se utihzaron lndices simples formados con la producción , , 

ñslca. Con eStOS lJ.ldicéS se aju._stó el valor agregado obtenido pa-

ra cada produc~ en cl afto 1962. 

Ganaderiá. . El cálculo de este rubro se realizó en dos 

partes: producción de carne y lech~. 

La producc..lón de carne incluye el ganado vacuno, por'-

cino, OVino y caprino. Para los dos prim eros se tomaron índices 
, -

de volumen de sacrificlO, exportación y variación de existencias; y 

para los dos últimos, t:nicamente se tOfl1ó el sacrificio. 
1 

Para calcular la producción de leche se formaron índices 

con los volúmenes de producción ñstca de cada año. Al igual que 

en la agricultura, con los rndices de producción física, se ajustó el 

valor agregado de 1962, para cada rubro. 

SilVicultura. El cálculo de aste rubro se separó en dos 

partes: lefta y madera. E1 cálculo de la leña incluye el consumo 

en la industria casera, en tortillerla, en la producción de sal y el 

consumo rural. Para las tortilleriás y las industrias caseras se 

utilizó el índice del consumo aparente de maíz, con el cual se ajus

tó el valor agregado de la lefta de 1962. El valor de la lefta uti

lizada en las salinas, se ajustó con l1n rndlce de la producción de 

sal & En otros tipos de indu8trias se utilizó el rndice del consumo 

privado urbano. El consumo de leña en el campo se obtuvo por 



medio de un índlce basado en el número de familias rurales. La 

producción de madera se estimó que representaba el 5% de la pro

ducción de leña. 

Pesca. Incluye la producción de camarón y pescado. 

La serie a precios constantes de estos productos se calculó por 

medio de índices de producción ñSlca, con los cuales se ajustaron 

los valores agregados del año base. 

Apicultura. Incluye miel de abejas y cera. La serie 

a precios constantes de estos productos se calculó por medio de 

índices de volumen de producción, con los cuales se ajustaron los 

valores agregados del año base. 

Avicultura. Incluyendo la producción de carne y hue

vos. Los valores de la serie se obtuvieron ajustando los valores 

agregados de 1962, con índices de volumen de producción. 



EL SA LVADOR: VA LOR AGREGADO DEl SECTOR AGROPECUAR I O 
(En co1ones-A preClOS constantes de 1962) 

1950 1951 

AGRICULTURA 253.929.925 251.757.009 
Café 109.374.427 105.000.160 
A1god6n 7.086.602 7.904.006 
Maíz 32.076.099 36.598.682 
FrlJo1 27.lll.137 22.164.214 
Arroz 8.308.227 10.093.548 
NalClllo 13.075.359 13.543.878 
Caña de Azúcar 5.960.212 6.268.233 
Pana la 1.558.945 1.737.682 
Tabaco 901.202 1. 320. 702 
Semi ~ la de A 19od6n 1.294.480 1.440.895 
AJon] o lf 3.108.308 1.090.535 
Henequén 816.710 874.273 
Bálsamo 230.330 281.053 
Copra 216.193 234.225 
Añl1 - 86.720 75.771 
Frutas y Verduras 42.446.256 42.875.006 
Seml11a de AceItuno 278.718 254.146 
Ke naf -.- -.-
GANAOERIA 56.401.313 60.546.254 
Carne 28.473.129 30.958.325 
Leche 27 .928.184 29.587.929 

SILVICULTURA 11.432.147 11.754.422 

PESCI\ -.- -.-
APICULTURfl 446.235 480.655 

AVICULTURA 23.145.676 25.759.853 
Carne 10.299.838 10.650.432 
Huevos 12.845.838 15.109.421 

T O TAL 345.355.296 350.298.393 

fE: Departamento de I nvesh gacl ones Econ6ml cas 
Banco Centra 1 de Reserva de El Sa lvador 

1952 1953 

260.978.450 268.661.609 
108.762.391 113.658.679 
10.881.693 12.290.255 
35.647.188 32.900.196 
23.381.457 20.819.051 
10.532..942 13.398.404 
15.061.368 17.103.344 
6.128.853 6.234.351 
1.428.629 1.134.735 

805.861 1. 182.782 
1.936.246 2.155.1B5 
1.301.063 2.162.978 

935.859 1.001.917 
345.428 346.602 
198.066 68.142 
93.787 54.575 

43.308.087 43.745.542 
229.532 204.971 

-.- -.-
60.734.765 55.533.016 
30.042.895 24.871.811 
30.691.870 30.661.205 

12.298.774 12.455.335 

-.- - - -.-
461.331 472.099 

25.512.495 24.843.969 
10.328.800 11.356.193 
15.183.695 13.487.776 

359.985.815 361. 966.028 

"NEXO No. ) 

1954 195L., 

262.302.808 285.277.64 
99.509.847 118.338.95-
16.421.065 25.470.89 
34.966.411 29.767.031 

20.594.191 20.007.551 
13.139.779 11.441.26 
18.552.075 17.475.92C 
7.185.366 7.334.75í 
1.419.682 1.280.103 
1.020.610 1.608.946 
2.890.001 4.508.784 

680.829 1.354.824 
1.072.431 1.147.988 

360.826 305.038 
90.634 400.783 
43.626 42.389 

44.187.416 44.633.754 
168.019 158.656 

-.- -.-
53.386.290 57.926.169 
23.058.567 27.038.809 
30.327.723 30.887.360 

13.068.338 13.173.986 

-.- -.-
525.639 484.377 

27.040.858 27 • .506.334 
. 

_ 11.717.457 12.101.586 
15.323.401 15.404.748 

356.323.933 384.368.512 

........................ ~ 2 
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1956 1957 

GRICULTURA 291.012.526 297.766.399 
afé 116.592.851 131.515.728 
.lgod6n 33. 641~. 938 36.060.660 
lalz 32.605.591 30.547.339 
rl JO 1 13.921.341 9.931.823 

\rroz 10.798.727 8.778.049 
~lal clllo 19.516.297 14.565.665 
Caña de Azúcar 7.019.035 7.662.029 
Pane la 1.193.788 1.399 051 
Tabaco 1.694.845 1.526.379 
Semllla de A 19od6n 6.154.935 6.900.698 
AjonjO 1f 1.054.715 919.977 
Henequén 1.228.930 1.274.898 
Bálsamo 236.268 395.111 
Copra 104.110 347.636 
Añ11 31.792 33.206 
Frutas y Verduras 45.084.600 45.540.000 
Semllla de Acel tuno 129.763 368.150 
Kenaf -.- -.-
(lANADERIA 60.774.918 62.535.496 
Carne 29.143.931 30.168.548 
leche 31.630.987 32,366.948 

SI LVICULTUR/\ 13.769.801 14.043.337 

PESCA -.- -.-
APICULTURA 580.185 695.317 

AVICULnJRA 28.113.833 28.549.545 
Carne 1~.493.337 12.930.817 
Huevos . 15.620.496 15.618.728 

T O TAL 394.251.263 403.590.094 

UENTE: Departamento de I nvestJ gacl ones Econ6ml cas 
Banco Centra 1 de Reserva de El Sa lvador 

ANEXO No. 1 

1958 1959 1960 1961 

308.839.282 310.901.355 298.428.646 315 351. 304 
144.908.515 140.462.254 126.673.443 147.104.644 
38.264.732 42.286.068 37.950.907 45.555.685 
29.058.390 30.917.585 36.849.494 27.879.970 
7.607.268 7.359.423 7.452 . 365 6.579.907 
7.337.264 7.290.729 7 831.247 6.575.706 

13.116.934 12.634.024 13.793.329 13.072.161 
7.836.831 8.377.409 8.311.184 7.489.537 
1.109.788 1.381.893 1.387.261 905.578 
2.550.506 1.503.423 1.095.77l 1.444.737 
7.476.782 8.456.536 7.569.832 8.851. 996 
1. 165.227 1.470.156 641.836 737.336 
1.322.577 1. 372.029 1.423.351 1.476.953 

327.850 381.927 405.108 348.648 
383.415 669.742 763.034 907.099 
20.135 3B.680 38.327 15.365 

46.000.000 46.000.000 46.000.000 46.000.000 
353.068 299.477 242.157 405.982 

-.- -.-
60.225.365 64.031.476 69.491.265 72.812.582 
27.820.086 30.602.751 34.303.133 35.692.553 
32.405.279 33.428.725 35.188.132 37.120.029 

14.516.071 14.894.339 15.294.129 15.699.244 

2.409.649 3 313.134 11.474.449 14.397.890 

768.381 633.223 737.303 849.79E 

29.120.633 29.842.157 30.736.982 31.956.46: 
13.362.200 13.814.923 14.311.852 14.813.35 
15.758.433 1p.027.234 16.425.130 17.143.1l( 

415.879.381 423.615.684 426.162.774 451,067.28 
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1962 

1. AGRICULTURA 401.901.199 
Café 180.010.578 
A1god6n 72.982.513 
Marz 39.811.4-67 
FrlJo 1 9.993.784 
Arroz 8.948.974 
Ha1C111o 15.990.411 
Caña de Azúcar 7.700.532 
Pane la 1.052.630 
Tabaco 1.851.278 
SemIlla de Algodón 13.683.716 
AjonjO 1f 610.226 
Henequén 1.532.203 
Bálsamo 335.465 
Copra 949.047 
Añil 24.727 
Frutas y Verduras 46.000.000 
SemIlla de AceItuno 423.648 
Kenaf -,-

2. GANAOERI A 70.609.379 
Carne 32.278.081 
Leche 38.331.298 

3. SI LVI CULTURA 16.566.583 

4. PESCA 14.032.830 

5. APICULTURA 1.006.393 
í. AVICULTURA 32.927.460 

Carne 15.243.212 
Huevos 17.684.248 

T O TAL 537.043.844 

JENTE: Departamento de lflvestlgaclones Econ6mlcas 
Banco Central de Reserva de El Salvador 

1963 

383.317.723 
158.787.331 
82.331.573 
36.722.097 
8.083.972 
7.327.420 

13.268.843 
8.662.328 
1.261.788 
2.343.903 

14.863.252 
381.635 

1.589.512 
359.786 
876.075 
20.664 

46.000.000 
437.544 
-.-

68.570.944 
30.366.139 
38.204.805 

16.442.144 

13.213.911 

1.115.687 

35.795.961 
15.805.687 
19.990.274 

518.456.370 

ANEXO No. 1 

1964 1965 1966 

404.786.844 387.581.047 378.974.9 
178.282.476 168.669.912 171.820.0 
89.286.006 75.821.533 51.438.0 
32.537.9]2 33.007.687 41;419.8 
5.514.570 7.214 513 5.813.3, 

10.472.984 10.5461366 ]4.593.91 
10.903.861 12.301.423 12.570.0t 
8 715.462 12.545.707 13.888.6f 

963.472 1.362.524 1.309.15 
2.289.476 2.135.449 2.107.12 

15.901.846 13.630.350 9.414.39 
338.736 546.457 918.39 

1.648.976 1.726.560 2.027.52' 
380.082 469.819 469.811 

959.202 1.038.827 1 .. 018.131 
28.082 17.838 -.-

46.000.000 46.000.000 46.000.00( 
562.901 546.082 558.58C 
-.- -,- ), 6Q7, 72t 

67.661.616 64.115.015 69.482.088 
29.460.644 26.569.509 30.675.482 
38.200.972 37.5/6.506 38.806.606 

15.942.230 16.539.344 17.581.970 

13.170. ,24 9.638.340 14.809.778 

1.276.107 829.973 998.643 

37.129.962 38.460.670 45.410.332 
16.320.907 16.834,603 17.377.262 
20.809.055 21.626.067 28.033.070 

539.967.083 517.164.389 527.257.793 



,~LVADOR 

GRADO DE DESARROLLO AGROPECUARIO O PROCESO DE DESARROLLO AGRICOLA 

p p 
h 
tg 

ft Tasa de creclffilento acuffiu1atlvo anual del producto agropecuarlO tota1- y 
.. Tasa de creclmlento acuffiulatlvo anual del producto global 1950 - 1960 

1950 - 1960 

" 2.12 
.. 4.35 

Grado de desarrollo 1950 - 1960 ~ 2.12 
4.35 

1960 - 1966 

I = 3.61 
9 .. 6.90 

Grado de desarrollo 1960 - 1966 ,. 3.61 
6.90 

asa de Creclmlento acuffiulatlvo anual del producto agropecuarlO total 

la 101' Agrega do 1950 345.355.3 
va lar Agregado 1960 426.162.8 
Va lar Agregado 1966 527.257.8 

Tasa perrada 1950 - 1960 2.12% 
Tasa perf oda 1960 - 1966 3.61% 

Tasa de Creclmlento acumulatlvo anual del producto total 

Va lar Agregado 
Va lar Agregado 
Va lar Agregado 

Tasa perrada 
Tasa perrada 

1950 
1960 
1966 

1950 - 1960 
1960 - 1966 

Fórmula uh ]¡zada: 1 + 1 lO 

FUENTE: Anexo No. 3. 

4.35% 
tí. 90% 

if+ 

903.202.4 
1.382.721.2 
2.063.521.1 

0.49 

0.52 

ANtxo No. 2 



EL SALVADOR 

PRODUCTO TERRITORIAL BRUTO 

ACTIVIDADES ECONOMICAS 

( Miles de colones de 1962) 

Estructura 1950 % 1960 % 

~ropecuario 345.355.3 38.24 426.162.e 30.82 

nerra y Can-
teras 3.364.6 0.37 2.689.6 0.19 

:lustria Manu-
facturera 122.370.7 13.55 200.546.1 14.50 

rvicios 432.111.9 47.84 753.322.7 54.48 

90:2.202.~ 100.0 1. :282.721. 2 100.0 

Cambios absolutos y porcentajes del cambio 

1950-1960 % 1960-1966 % 

opecuario 80.807.5 23.40 101.095.0 23.72 

~riá. y Can-
ras 675.0 - 20.06 446.5 16.60 

lstria Manu-
:!turera 7&.175.4 63.88 170.193.3 84.86 

vicios 321.210.8 74.34 409.065.1 54.30 

~29 • .218.8 5,'2.02 680.799.9 49.2~ 

NTE: Departamento de Investigaciones Económicas, 
Banco Central de Reserva de El Salvador. 

ANEXO No. 3 I 

POR 

1966 

527.257.8 25 

3.136.1 O 

370.739.4 17 

1.162.387.8 56 

2.06;2·521.1 100, 

1950-1966 % 

181.902.5 52.1 

228.5 6. ' 

248.368.7 202.S 

730.275.9 169.( 

1.160.:218.2 128.4 



3ALVADOR ANEXO No. 13 

ESTRUCTURA DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA 

(Mlles de colones a precios de 1962) 

1950 % 1960 % 1966 % 

gricultura 253.929.9 73.52 298.428.6 70.03 378.975.0 71.8 
afé 109.374.4 31.67 126.673.4 29.72 171.820.1 32.S 
19odón 7.086.6 2.05 37.950.9 8.91 51.438.1 9.7 
'aña de azú-
car 5.960.2 1.73 8.311.2 1.95 13.888.7 2.E 

!ereales 80.570.8 23.33 65.926.4 15.47 74.397.3 14.:1 
¡emilla de al-
godón 1.294.5 0.37 7.569.8 1.78 9.414.4 1.~ 

'rutas y ver-
duras 42.446.3 12.29 46.000.0 10.79 46.000.0 8. r 

)tros agri"co-
las 7.197.1 2.08 5.996.8 1.1+1 12.016.5 2. ; 

~anaderra 56.401.3 16.33 69.491.3 16.31 69.482.1 13. 
::;arne 28.473.1 &.24 34.303.1 8.05 30.675.5 5.1 
.leche 27.928.2 8.09 35.188.1 8.26 38.806.6 7. 

3i1vicultura 11.432.1 3.31 15.294.1 3.59 17.582.0 3. 

=>ezca -.- -.- 11.474.4 2.69 14.809.8 2. ---
~121cultura 446.2 0.13 737.3 0.17 998.6 O. 

\.vicultura 23.145.7 6.70 30.737.0 7.21 45.410.3 8. 
~arne 10.299.8 2.96 14.311.9 3.36 17.377.3 3. 
-1uevos 12.E45.6 3.72 16.425.1 3.85 28.033.1 5. 

rOTAL 345.355.3 100.00 426.162.8 100.00 527.257.8 ~ 

ENTE: Anexo No. 1. 
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SALVADOR ANEXO No. 12 

TENDENCIA DEL AREA AGRICOLA POR CLASE 

DE TENENCIA Y PORCENTAJE 

1950-1961 

, . 
1950 1961 

Número de Número de 
imen de Tenencia hectáreas % hectáreas % 

. 
1.419.104 92.7 1.4.15. 034 89 pietarios 

31.837 2.1 44.077 2 

LS formas 79.382 5.2- 122.317 7 

TOTAL 1.530.323 100.0 1.581.428 100 

~NTE: Segundo Censo Agropecuario 1961, Superficie Trabajada, por 
Forma de Tenencia, según Departamento: 1950-1961, Pág.XV 



SALVADOR ANEXO No. 11 

TENENCIA EN EL NUMERO DE EXPLOTACIONES 

AGRICOLAS POR REGIMEN DE TENENCIA Y 

PORCENTAJES DEL CAMBIO, 1950 - 1961 

1950 1961 
Número de Número de 

lmen de Tenencia explo taciones % explotaciones 

piet:arios 107.875 61.9 127.670 

)nos 33.384 1-9.2 55.769 --

:LS formas 32.945 18.9 43.457 

174.204 100.0 226.896 

% 

56.3 

24.6 

19.1 

100.0 

ENTE: Segundo Censo Agropecuario 1961, Número de Explotaciones, 

por Forma de Tenencia, según Departamento: 1950-1961, 

Pág. XVII. 



..J SALVADOR ANEXO No. 10 

NUMERO DE EXPLOTACIONES, -SUPERFICIE 

TRABAJADA Y RELACION PORCENTUAL 

SOBRE EL TOTAL, POR TAMAÑO DE LA 

EXPLOTACION 

196.1. 

maño de la Número de Superficie 
x:plota.ción explota.- trabajada 
.ectáreas) ciones % ( hectáreas) % 

'lOS de 1 107.054 47.2 61.365 3.9 

1 a 3 70.539 31.1 122.832 7.8 

3 a 5 15.705 6.9 63.~81 4.0 

5 a 10 14.001 6.2 98.791 6.2 

10 a 20 8.524 3.8 117.426 7.4 

20 a 50 6.711 3.0 208.628 13.2 

50 a 100 2.214 1.0 154.704 9.8 

100 a 200 1.121 0.5 158.499 10.0 

200 a más 1.027 0.4 596.002 37.7 

226.896 = 100.0 1.581.428 = 100.0 

Tamaño 
promedie 

(hectárea 

0.57 

1.74 

4.02 

7.06 

13.78 

31.09 

69.88 

141.39 

580.33 

:I:NTE: Segundo Censo Agropecuario 1961, Cuadro No. 32, Nú'mero e 
Explota.clOnes, Superficie trabajada por forma de tenencia, De
parta.r:¡ento y Tamaño de la Explotación, Pág. 46. 



SALVADOR ANEXO No. 9 

año de la 
~lotación 
·táreas ) 

os de 1 

1 a 3 

3 a 5 

5 a 10 

10 a 20 

20 a 50 

50 a 100 

100 a 200 

NUMERO DE EXPLOTACIONES, SUPERFICIE 

TRABAJADA Y RELACION PORCENTUAL 

SOBRE EL TOTAL. POR TAMAÑO DE LA 

EXPLOTACION 

1950 

Número de Superficie 
explota- trabajada 
ClOneS % (hectáreas ) % 

70.416 40.4 35.203 2.3 

55.071 31.6 96.13e 6.3 

14.986 8.6 58.848 3.8 

14.064 8.1 99.446 6.5 

8.874 5.1 122.477 8.0 

6.660 3.8 206.334 13.5 

2.107 1.2 147.640 9.7 

1.059 0.6 145.692 9.5 

200 a más 967 0.6 618.545 40.4 

174.204 100.0 1.530.323 100.0 

Tamañ 
promedi 

(hectárea 

0.50 

1.75 

3.93 

7.07 

13.80 

30.98 

70.07 

137.57 

639.65 

ENTE: Volumen 1 Plan Quinquenal de Desarrollo Agropecuario 



~L.SALVADOR -- -~... - - ~ ~ 
ANEXO No. 8, 

- ---

INGRESO REAL PER-CAHTA -DEL SECTOR RURAL 

--

Valor agregado 
por el sector 

~ños agropecuario 

-950 345.355.3 

951. 350.298.4 

952 359.985.8 

953 361.966.0 

954 356.323.9 

955 38!¡. .368.5 

956 394.251.3 

957 403.590.8 

958 415.879.4 

959 423.615.7 

~60 426.162.e 

:;)61 451.067.3 

162 - - 537.04.3- . .8 

;¡63 518 .• 4!:i.6. 4 

'164 539.967.1 
365- - ---SI7.164.4 

166 " 527.257.8 

UENTES: a) Anexo No. 1 
b) Anexo No. 24 

1/ 

- - --

Poblaci6n Ingreso Re.: 
Rural per-cápita 

1.178.8 293 

1.208.0 290-
- = 

1.238.0 2<)1 

1.268.7 285 

1.300.2 274 

1.332.4 288 

1.365.4 '_ 289 

1.399.3 288 

1.434.0 290 

1.469.6 288 

1.506.0 283 

1.544.1 292 

1.582.4 339 

1.621.6 320 
. - -1.661.8 325 

1.703-.-g. 304 

1.745.2 302 



, SALVADOR ANEXO No.7 

os 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

'59 
160 

161 

~62 

~63 

,64 

~65 

366 

-

PRODUCTO -MEDIO REAL POR HECTAR.E.A CULTIVADA 

Valor agregado 
por el sector 
agropecuario 

345.355.3 

350.298.4 

359.985.8 

361.966.0 

356.323.9 

384.368.5 

394.251.3 

403.590.1 

413.469.7 

420.302.6 

414.688.3 

436.669.4 

523.011.0 

505.242.5 

526.7~6.8 

507.526.0 

512.448.0 

Superficie 
cultivada 

924.7 

930.2 

935.7 

941.2 

946.8 

952.4 

958.0 

963.7 

969.4 

975.1 

980.9 

986.8 

992.6 

998.5 

1.004.4 

1.010.3 

1.016.3 

Producto medio 
real 

373 

377 

385 

385 

376 

404 

412 

419 

427 

431 

423 

443 

527 

506 

524 

502 

504 

OTA: El valor agregado excluye la pezca, ya que el generado por la 
agricultura, ganaderta, silvicultura, apicultura y avicultura si es
tá directa e indirectamente vinculado con la tierra. 

~UENTE: Anexo No. 1 
Anexo No. 23 



~L SALVADOR ANEXO No. 

PRODUCTO- MEDIO :REAL POR. HOMBRE OCUPADO 

EN EL SECTOR AGROPECUARIO -, "" .;0 

- Valor-agregfl.de Población Rural 
por el sector -- --ecoñomicamente - Prodll,cto -medio 

ulos agropGcuario . activa ocupada 2/ real 

)50 345.355.3 410.6 841 

)51 350.298.4 415.2 844 

)52 359.985.8 419.9 858 

153 361.966.0 424.6 852 

154 356.323.9 429.4 830 

155 384.368.5 434.2 885 

56 394.251.3 439.1 898 

57 403.590.1 444.0 909 

58 415.879.4 448.9 926 

59 423.615.7 453.9 933 

60 426.162.8 459.0 928 

61 451. 067.3 464.2 972 

52 • 537.043.8 469.4 1.1L¡.4 

53 518.456.4 474.7 1.092 

:'4 539.967.1 480.0 1.125 

)5 517.164:4 485.4· 1.065, 
-- -)6 527.257. B-- 490.8 1.074 

I ¡ 

. , 
í, - " 

rENTE: 
, 

a) .c~nexo 
, -No. 1 : 

b) Anexo 
, 

" ,/ . I 1 No. 25 
./ 



EL SALVADOR 

1958 % 1959 % 

¡ductos PrlmarlOS de 
Exportac16n 35.735 72.08 37.838 72.80 

Café 18.675 37.67 18.056 34.74 

A1god6n 12.811 25.84 15.493 29.81 

Caña de Azúcar 4.094 8.26 4.031 7.75 

Pezca 155 0.31 258 0.50 

'ea les m 7.229 14.58 7.220 13,89 

Pecuarios y Avfco1as 3.027 6.11 3.403 6.55 

Otros 3.585 7.23 3.520 6.77 

INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO (1) 
(r~lles de colones corrlentes) 

1960 % 1961 % 

35.116 70.41 41.044 75.41 

16.138 32.36 19.002 34.91 

13.948 27.97 17.241 31.68 

4.096 8.21 3.612 6.64 

934 1.87 1. 189 2.18 

7.242 14,52 5.528 10.16 

4.059 8. 14 5,034 9.25 

3.458 6.93 2.821 5.18 

1962 % 1963 % 

54.712 76.05 58.309 75.42 

23.446 32.59 20.643 26,70 

26.229 36.46 :;2,050 41.46 

3.861 5.37 4.379 5.66 

1.176 1.63 1.237 1.60 

7.604 10.57 6.779 8,77 

6.341 8.81 8.620 11. 15 

3.283 4.56 3.601 4.66 

49.576 100.00 51. 980 100.00 49.875 100.00 54.426 100.00 71.940 100.00 77.309 100.00 

1) Seml11as, Insectlcídas, Fertl11zantes, Transportes, Comunlcaclones, E1ectrlcldad, Combustlb1es, Lubrlcantes, Materla Prlma, Alimentos y otros. 
n tolafz, Arroz, Frijol y Malclllo. 

JEN1E: Departamento de I nvestl gacl ones Econ6ffl1cas. 
Banco Central de Reserva de El Salvador. 

ANEXO No. 5 

1964 % 1965 % 1966 % 

66.918 77.96 62.808 73.79 51.307 67.12 

23.186 27.01 21.806 25.62 21.887 28.63 

37.466 43.65 32.641 38.34 22~365 29.26 

4.965 5.78 6.952 8.17 5.536 7.24 

1. 301 1.52 1.409 1.66 1.519 1.99 

5.973 6.96 7.196 8.45 8.628 11.29 

9.951 11.59 11.442 13.44 12.205 15.97 

2.986 3.48 3.680 4.32 4.298 5.62 

85.827 100.00 85.126 100.00 76.439 100.00 



EL SALVADOR ANEXO No. 4 

PRODUCCION, SUPERFICIE Y RENDI111ENTO /(DIO DEL SECTOR AGROPECUARIO 

Rendl mI ento Rendl mI ento Ren<hmlen-to -- -% VarlacI6n MedIa 
1950 f1edlO 1962 Nedi o 1964 Medi o 1950~ 1964 

1111es Kg. Ha. Kg. x Ha. 111 les Kg. Ha. Kg. X Ha. ~h les Kg. Ha. Kg. x Ha. ProduccI6n SuperfIcIe 

Productos Prlmar10S de Ex~ortacl6n 
Café 70.431 115.429 610 114.631 124.524 921 109 112 124 524 876 3.2 0.5 
A 19od6n 6.585 19.222 343 62.917 93.489 673 82.485 122.066 676 19.8 14.1 
Caña de Az6car 641.815 20.632 31. 108 762.887 18.701 40.794 1.242.574 17.678 70.289 4.8 - 1.1 

Cerea les 

Mafz 204.934 178.938 1.145 240.524 223.169 1.078 250. 138 232.185 1,077 1.4 1.9 
Arroz 15.291 11.433 1.337 18.091 12.705 1.424 21.673 14.921 1.453 2.5 1.9 
FrIjol 30.862 29.176 1.058 20. 168 30.491 661 20.168 30.49 1 661 - 3. 1 0.3 
Naicll10 98.440 86.436 1.139 731.468 123.371 1.066 140.959 132.311 1.065 2.6 3.1 

otros Agrícolas 
Semllla de Algod6n 10.914 19.222 568 108.350 93.489 1.159 137.474 122.066 1.126 19.8 14.1 
Tabaco 659 681 968 1. 176 1.322 890 1.176 1.322 890 4.2 4.9 
Ajonjolí 7,130 5.537 1.288 1.537 1.201 1.280 1.537 1.201 1.280 - 11.0 - 11.0 
Henequén 1.625 5.445 298 3.696 4.2)] 878 3.524 4.21l 837 5.7 - 1.8 
Copra 3.555 3.714 957 6.754 4.600 1.468 6.754 4.600 1.468 4.7 1.5 

Pecuarios 
Leche 157.600(a) 172.844(b) 2.500(c) 215.067(a) 212.028(b) 2.800(c) 233.417(a) 212.028(b) 3.0DO(e) 2.8 1.4 
Huevos 9.383 1.072 .598( d) 8.748(e) 14.220 1.246. 773( d) 1l.405( e) 15.593 1.367.207(d) 11.405 (e) 3.7 1.7 

a) Ml1es de LItros DIarIOS 
b) N6mero de Vacas en Producc16n 
e) N6mero de LItros PromedIo dIarIO por Vaca 
d) N6mero de GallInas 
e) Número de kilogramos anuales por gallIna 

FUENTE. Plan de la Naci6n para el Desarrollo Econ6mico y SocIal 1965- 1969. 
II Parte, Pág. 12, Cuadro XV-7, DiCIembre 1964 
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SALVADOR ANEXO No. 14 
CONPOSICION DE LAS EXPORTACIONES POR SECTOR DE ORIGEN 

(MIllones de calones) 

1962 % 1963 % 1964 -_%- 1965 % 1966 % 1967 % 

,dudas Agrícolas _no Procesados 9.2 2.7 15.3 4.0 12.1 2.7 14.5 3. 1 20.8 4.4 34.6 6.7 
Am ma les VI vos 2.2 0.6 3.2 0.8 2.1 0.5 2.0 0.4 4.2 0.9 9.9 1.9 
Arroz 0.5 O. 1 0.9 0.2 O 9 0.2 1.4 0.3 3.2 0.7 6.3 1.2 
Otros ComestIbles 4.0 1.2 5.7 1.5 6.0 1.3 6.4 1.4 8.6 1.8 11.9 2.3 
otros no Comestibles 2.5 0.7 5.5 1.4 3.1 0.7 4.7 1.0 4.8 1.0 6.5 1.3 
dudas Agrí ca las Sam1-Eroc~_sados 290.8 85.3 300.3 78. 1 346.1 77.7 350.4 74.3 317.1 67.1 312.0 60.3 
Café (1ncluyendo soluble) 190.0 55.8 187.6 48.8 233.4 52.4 240.2 50.9 224.9 47.6 246.5 47.6 
Algod6n 80.7 23.7 94. 1 24 5 92.8 20.8 94.5 20 O 60.9 12.9 42.3 8.2 
Azúcar no RefInada 5.4 1.6 5.8 1.5 7.1 1.6 3.7 0.8 16.4 3.5 10.8 2.1 
Camarones 14.0 4.1 11.3 2.9 10.7 2.4 7.7 1.6 12.0 2.5 9.1 1.8 
Otros 0.7 0.2 1.5 0.4 2.1 0.5 4.3 0.9 2.9 0.6 3.3 0.6 
lufaduras come letamente Procesadas 38. 1 ll.2 64.9 16.9 82.4 18.5 98.4 20.9 122.9 26.0 155.0 29.9 
A 11 mentas 10.0 2.9 9.6 2.5 10.4 2.3 13.9 3.0 13.8 2.9 JO.7 2.1 
HIlados y Te] 1 dos 11.2 3.3 16.9 4.4 21.9 4.9 27.0 5.7 37.7 8.0 44.5 8.6 
Zapatos 1.7 0.5 2.7 0.7 4.0 0.9 5.6 1.2 8.6 1.8 11.4 2.2 
Fert111 zantes e I nsachc1 das 1.3 0.4 2.7 0.7 6.4 1.4 9.0 1.9 9.8 2.1 14.6 2.8 
F armacéut1 cos 1.1 0.3 1.9 0.5 1.9 0.4 2.7 0.6 4.2 0.9 4.9 0.9 
CosmétIcos 2.5 0.7 3.0 0.8 3.3 0.7 4.8 1.0 6.3 1.3 7.6 1.5 
Iductos QuímICOS y de Petr61e. 2.0 0.6 13.8 3.6 15.4 3.5 11.4 2.4 10.3 2.2 14.0 2.7 
~Iueb les 1.2 0.4 1.9 0.5 2.3 0.5 4.0 0.8 4.4 0.9 4.7 0.9 
Productos de Papel 1.6 0.5 4.6 1.2 7.0 1.6 7.4 1.6 7.6 1.6 9.3 1.8 
Productos de Metal 1.3 0.4 1.9 0.5 2.7 0.6 3.6 0.8 5.7 1.2 7.3 1.4 
Cemento y Productos de Cemento 1.2 0.4 1.3 0.3 1.6 0.4 0.7 O. 1 0.5 0.1 1.3 0.3 
Otras Manufacturas 3.0 0.9 4.6 1.2 5.5 1.2 8.3 1.8 14.0 3.0 24.7 4.8 
'ortac10nes no C las1 f1 cadas 2.7 0.8 4.1 1.1 4.6 1.0 8.5 1.8 ll.5 2.4 16.1 3.1 

340.8 100.0 384.6 100.0 445.2 100.0 471.8 100.0 472.3 100.0 517.7 100.0 
-----

NTE: Tabu 1adcs de la DI recc16n Genera 1 de Estadf sil ca y Censos. 



EL SALVADOR ANEXO No. 15 

COt1POSICION DE LAS IMPORTACIONES POR SECTOR DE DESTINO 
(MIllones de colones) 

1962 % 1963 % 1964 % 1965 % 1966 % 1967 11 % 

BIenes d! Consumo 122.8 39.4 133.2 35.1 150.5 31.5 154.7 30.9 178.2 32.4 174.9 31.3 
No Ouraderos 98..4 31.5 102.3 27.0 114.0 23.9 119.4 23.8 138.9 25.3 130.0 23.3 

A hmentos 35.8 11 ,5 37.6 9.9 44.3 9.3 51.2 10.2 61.5 11.2 48.4 8.7 
Cereales y Preparados 9..5 3.0 7.5 2.0 10.3 2.2 17.4 3.5 17 .0 3.1 12.6 2.3 
Carnes 1.0 0.3 1.0 0.3 0.9 0.2 1.1 0.2 1.4 0.3 1.4 0.3 
Pescados y MarISCOs 1.3 0.4 1.3 0.3 1.8 O 4 1.4 0.3 1.2 0.2 1.2 0.2 
lácteos y Huevos 8.2 2.6 9.3 2.5 10.0 2.1 10.7 2.1 13.2 2.4 13.9 2.5 
Aceite y Grasas 1.3 0.4 1.4 0.4 0.6 O. 1 0.6 0.1 2.6 0.5 3.0 0.5 
Frutas y Preparados 11.9 1.8 13.4 3.5 15.8 3.3 14.5 2.9 15.4 2.8 11.1 2.0 
Azúcar y Preparados 1.1 0.4 1.9 0.5 3.0 0.6 3.1 0.6 3.7 0.7 3.7 0.7 
otros 1.6 0.5 1.9 0.5 1.9 0.4 2.5 0.5 6.9 1.3 1.5 0.3 

Otros no Ouraderos 62.6 20.1 64.6 17 .0 69.7 14.6 68.1 13.6 77.4 14.1 81.6 14.6 
Duraderos 24.4 7.8 30.9 8.1 36.5 7.6 35.3 7.0 39.3 7.1 44.9 8.0 

BIenes de CapItal 58.7 18.8 69.2 18.2 101.7 21.3 117.4 23.4 115.0 20.9 114.1 20.4 
AgropecuarIo 9.4 3.0 12.8 3.4 15.3 3.2 13.7 2.7 10.1 1.8 7.7 1.4 
IndustrIa 23.6 7.6 22.0 5.8 37.3 7.8 43.8 8.7 40.0 7.3 44.5 8.0 
Transporte 16.6 5.3 22.5 5.9 32.1 6.7 36.4 7.3 47.5 8.6 44.4 7.9 
otros Sectores 9.1 2.9 12.0 3.2 17.0 3.6 23.4 4.7 17.4 3.2 17.5 3. 1 

BIenes Intermedios 130.5 41.8 177.0 46.7 225.6 47.2 229.3 45.7 256.6 46.7 269.8 48.3 
AgropecuarIo 23.4 7.5 34.2 9.0 54.6 11.4 40.8 8.1 41.8 7.6 48.7 8.7 
Industria 82.6 26.5 109.8 28.9 133.2 27.9 140.6 28.0 166.7 30.3 178.8 32.0 
Construcci 6n 20.2 6.5 27.9 7.4 33.0 6.9 41.1 8.2 41.1 7.5 35.7 6.4 
Otros Sectores 4.3 1.4 5.1 1.3 4.6 1.0 6.8 1.4 6.9 1.3 6.6 1.2 

312.0 100.0 379.4 100.0 477.8 100.0 501.4 100.0 549.9 100.0 558.8 JOO.O 

11 CIfras ProvIsionales. 

FUENTE: CJaslflcacl6n de las ImportacIones de El Salvador por sectores Econ6mlcos de Destino. 
Banco Central de Reserva de El Salvador. 



EL SALVADOR 

\lfabetl smo 
de 1 

Productor 

O TAL 
lfabetos 

la lfabetos 

NTE: 

glSTRIBUCION PORCENTUAL DE LAS INNOVACIONES 

AdqUlsl-
Promedlo Clones -

100.0 100.0 

88.3 80.9 
--

n.7 19.1 

Incluye: Abonos_e Insectlcldas 

El Crédlto Agrfco1a en El Salvador. 
Volumen II - Páglna 47. 

Compra 
Construc- Nuevos de 

Clones Culil vos Ganado 

100.0 100 O 100.0 

91.6 85. 1 79.8 

8.4 14.9 20.2 

ANEXO No. 16 

Semllla I nseml-
mejorada naclón Otros(x 

100.0 100.0 100,( 

89.8 86.9 92.9 

10.2 13.1 7.1 



I SALVADOR ANEXO No. 17 

POBLACION DE 10 Afj'os y MAS POR 

.f\.LFABETISMO 1961 

)oblación Urbana 

'oblación Rural 

Total 

687.720 

1. 005.510 

1. 693 .230 

Alfabeta 

492.670 

320.800 

813.470 

% 

71.6 

31.9 

FUENTE: Tercer Censo de Población 1961. 

Analfabeta 

195.050 

684.710 

879.760 

% 

28.4 

68.1 
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EL SALVADOR ANEXO No. 18 

PRODUCTORES ALFABETOS DEL SECTOR RURAL 1961 

Número de Porcentaje respecto 
productores a la población Alfabetos 

PropietarlO 89.918 71.6 64.381 

Arrendamiento 
sImple L~3 .457 48.0 20.859 

Propietal'110 arren-
datario sImple 29.605 48.0 14.306 

Colonos 55.769 31.9 17.790 

Otra forma 7.947 31.9 2.535 

226.896 119.871 

PRODUCTORES ANALFABETOS DEL SECTOR RURAL 1961 

Número de Porcentaje respecto 
productores a la población 

Propietario 89.918 28.4 25.537 

Arrendamiento 
slmple 43.457 52.0 22.598 

I?ropi.atarit> ar'ren 
datario simple 29.805 52.0 15.499 

~olonos 55.769 68.1 37.979 

)tra forma 7.947 68.1 5.412 

226.&96 107.025 

2 

-----------------_ .. 



2 

GODUCTORES DEL SECTOR RURAL POR ALFABETISMO 1961 

Alfabetos 

Analfabetos 

Número 

119.871 

107.025 

226.896 

% 

52.8 

47.2 

100.0 

or la carenCla de información y la incompatibilidad del Segundo Censo 
gropecuario 1961 y el Tercer Censo Nacional de Población 1961, pa· 

3. establecer el alfabetismo de los productores se aplicaron los siguien 
~s porcentajes que se estima proporciona un r,eflejo realista del número~ 
e productores alfabetos y analfabetos en 1961: 

:JRODUCTORES 

?ropletarios 

L\.rrendatario Simple y Propietario 
3.rrendatario simple 

Colonos y Otra Forma 

FUENTES: a) Anexo No. 17 

PORCENTAJES APLICADOS 
(Anexo No .17) 

-Porcentajes de alfabetismo de la 
PoblaCIón Urbana 

- Porcentajes de Alfabetismo de la 
Población Total. 

-PorcentaJes de Alfabetismo de la 
Población Rural. 

b) Segundo Censo Agropecuario 1961. 



EL SALVADOR ANEXO No. 19 

DISTRIBUCION POR FENGLONES ESPECIFICOS DEL NUME 
y VOLUMEN DE CREDITO AGRICOLA OTORGADO POR EL S 

TEMA.. INSTITUCIONAL DE CREDITO 

::>E?....ACIONES 
)2RIENTES 
oductos Pri.nClpa-

(En miles de colones) 

Número Valor % 

7.826 131.568 95.0 

3.881 115.426 83.2 

Número Valor 

12.008 143.535 9 

4.731 114.814 de exportación 
::afé 
~lgodón 

1.525 
2.106 

250 

58.054 
51.027 
6.345 

41.8 
36.8 
4.6 

1.441 
2.961 

329 

59.485 
47.513 

7.816 

31 
3 .. 

:::aña de Azúcar 

Jdllctos de Consu-
Interno 

1a¡'z 
"'riJol 
I..rroz 
)tros Agrl'colas 

¡ductos PecuarIos 
vlcolas 
anado Bovino 
anado Porcino 
vícolas 
tros Pecuarios 

~MA .. CION DE 
:::APITAL 
~ri'colas 

:!cuarIOS 

'AL OPERACION 

3.560 
1.623 

285 
572 

1.080 

385 
309 

20 
28 
28 

761 
737 

24 

13.046 
2.800 

215 
1.352 
6.6el 

3.394 
2.592 

41 
172 
559 

6.969 
6.398 

571 

9.5 
2.0 
0.2 
1.0 
6.3 

2.4 
1.9 
-.-
0.1 
0.4 

5.0 
4.6 
0.4 

E INVERSION e. 587 138.837 100. O ================= 

6.399 
3.363 

655 
943 

1.438 

878 
530 
121 
127 
100 

1.445 
1.287 

158 

13,453 

20.455 
5.504 

539 
2.071 

12.371 

8.236 
4.911 

7h6 
1.157 
1.422 

9.695 
7.261 
2.434 

153.230 

~NTE: El Crédito .t->..grícola en El Salvador. Anexo No. 1 

e 
1 
8 

5 
3 
O 
o 
o 

6 
4. 
1. 

100. 

Encuesta d~ las Instituciones de Crédito 1966. Págs. 39 y 40 

'A: Se incluyen la CompañIa Salvadoreña de Café, S.A., Fadera
ción de CaJas d~ Crédito, Admimstración de Blenestar Campe
sino, Instituto Salvadoreño de Fomenw Industr!..al, Bancos Pri
vados y Banco HipotecarlO de El Salvador. 



EL SALVADOR 

DESTINO DEL CREDlTO CONCEDIDO AL SECTOR I\GROPECU,\RIO POR LOS Bft,~JCOS COf1ERCI~lES E HIPOTECARIO 

{Saldos vIgentes a fIn de año - En ml1e~ de colones) 

1963 ,1., 1964 % 1965 % 19(¡6 

Productcs prIncIpales de ExportacIón 69.252 83.72 84.123 81.59 90.700 76.96 91.987 

a) Café /10.42' 48.83 42.067 40.80 48.790 41.40 61 271 

b) A1god6n 26.853 32.46 36.264 35.17 31.471 26.70 25.198 

e) Caña de Azúcar , 1.975 2.39 5.792 5.62 10,1.39 8 86 7.518 

Cerea les 1.224 1.48 1.818 1. 76 2.694 2.29 11.556 

Otros Agrfco1as 9.824 . 11.83 12.844 12.46 18.979 llí.lO 24.936 

Ganadel'Ía 2.420 2 93 4.321 4.19 5.473 4.64 5.740 

TOTAL \GROPECUAR lOS 82.719 100.00 103.106 100.00 117.847 100.00 129.218 

FUENTE. ReVIsta Nensua 1 de 1 Banco Centra ¡ de Reserva de E ¡ Sa lvador, agosto de 1968, Pág. 546. 

ANEXO r~o. 20 

% 1967 % 

72.74 91. 321 69.58 

47./~2 60.353 45.98 

19.50 2'3.485 17.89 

5.82 7.483 5.70 

3.53 4.045 3.08 

19.30 28.762 21. 91 

4.44 7.121 5.43 

100.00 J31.2lr? 100.CO 



EL SALVADOR 

CLASIFICACION FUNCIONAL DE lOS Gf~STOS DEl SECTOR PUBLICO 1/ EFECTUADOS 

DURANTE CADA EJERCICIO FISCAL DE 1964 Y 1965 

(En mI les de colones) 

1964 % 1965 

SERVICIOS GENERALES 71.502 25.45 82.001 

AdmlnlstracI6n General 32.611 11.61 35.448 
Defensa 8. 7~~ 3.10 9.688 
JustIcIa 5.045 1.80 5.334 
SegurIdad Interna 11.260 4.01 12.938 
Regu1acI6n Econ6mlca~Flnanclera 13.871 4.94 18.593 

3ERVI C I OS SOCI ALES 104.894 37.33 117.879 

EducacI6n 45.170 16.08 52.028 
Sa lud P6b 1ica 18.690 6.65 19.914 
Segundad SocIa 1 19.508 6.94. 22.361 
ASIstencIa SOCIal 3.512 1.25 3.459 
VIVIenda y UrbanlzacI6n 16.283 5.80 19.212 
Otros ServIcIos SOCIales 1. 731 0.62 905 

:RVICIOS COMUNALES 887 0.32 2.548 

.RVICIOS ECONmllCOS 83.320 29.66 117.925 

AgropecuarIos y de Pezca 12.824 456 19.804 
IndustrIa lB.890 6.72 18.988 
Transporte y Almacenaje n533 6.24 25.081 

I 

Comum cacI ones 7.073 2.52 16.256 
Energía B.768 3. 12 18.416 
ComercIo y otros SerVICIOS 18.232 6.49 19.380 

~VICIOS FINANCIEROS 20.354 7.24 22.550 

fota 1 Gastos Sector Púb lico 280.959 100.00 342.903 

Comprende el Presupuesto General, Presupuestos EspeCIales y Presupuestos ExtraordInarIOS. 

ANEXO No. 21 

23.91 

10.34 
2.83 
1.56 
3.77 
5.42 

34.38 

15.17 
5.81 
6.52 
1.01 
5.60 
0.26 

0.74 

34.39 

5.78 
5.54 
7.31 
4.74 
5.37 
5.65 

6.58 

100.00 

AS: a) Para 1966 y 1967 no se ha consolIdado la C13slflcac16n funCIonal de gastos para el sector públICO. 
b) Los gastos no Incluyen los compromISos de eJerCICIOS corrIentes, nI pagos por compromIsos de eJer-

CICIOS anterIores. . 
NTE. Olrecclqn de ContabJ lldad Central. r11 rn sterl o de Hac I enda. 



El SALVADOR ANEXO No. 22 

DESTI NO DE LA DE UD,' PUBLI CA EXTERNA 
(Saldos vlgentes a fln de año en miles de colones) 

1963 % 1964 % 1965 % 1966 t 196'1 11 % 

SERVICIOS SOCIALES 16.640 18.20 23.614 21.15 29.663 20.23 46.215 25.31 57.542 28.08 

Educacl6n -.- -.- 750 0.67 4.200 2.86 5.961 3.26 6.350 3.10 
Sa lud Púb II ca -.- .. - ~.- -.- -.- -,- -.- -.- 2.050 1.00 
Vlvlenda 7.358 8.06 11. 149 9.99 13.283 9.06 20.438 11.19 27.734 13.53 
Agua y Alcantarl11ado 9.282 10.15 n.715 10.49 12.180 8.31 19.816 10.85 21.408 10,45 

SERVI C I OS ECONOtII COS 74.782 81.80 88.042 78.85 116.946 79.77 136.361 74.69 147.382 71.92 

Financlamlento Agropecuarlo 5.165 5.65 12.464 11.16 26.489 18.07 32.201 17.64 31.957 15.59 
FlnanClamlento IndustrIal -.- -.- 743 0.67 2.731 1.86 8.443 4.62 12.343 6.02 
Transportes 6.784 7.42 10.706 9.59 11.181 7.63 10.502 5.75 10.136 4.95 
Carreteras 26. '152 29.26 24.238 21. 71 25.720 17 .54 24.950 13.67 27.571 13.45 
Telecomunlcaclones -.- -.- 1.672 l.50 6.198 4.23 15.893 8.70 22.187 10.83 
Energfa 36.081 39.47 38.219 34.23 4/f.627 30.44 44.372 24.30 43.188 21.08 

91.424 100~ 111.656 100.00 146.609 100.00 182.576 100.00 204.922 100.00 

11 PrOVIsIonal. 

NOTAS: a) Los desembo 1505 se han computado a partl r de la fecha en que coml enzan a devengarse los 1 ntereses a pagar y las amort; zaCl ones la fecha en que 
se efectúa el pago en moneda extranjera o naclonal. 

b) Este Cuadro Incluye deuda dlrecta y garantlzada por el Goblerno. 

FUENTE: Departamento de I nvestl gacl ones de 1 Banco Centra 1 de Rec;erva de El Sa lvador. 



3::L SALVADOR ANEXO No 

SUPERFICIE CULTIVADA EN MILES DE HECTAREAS 

unio 1950 
unio 1961 

Sl.lperflCie cultivada 
Superficie cultivada 

92! 
98E 

'VENTE: Segundo Censo Agropecuario 1961, Pág. XVIII. 
Incluye ti~rras de labranza, cultivos permanentes, pastos 
sembrados y montes y bosques. 

Jg. 
, I 

986.8 
92L~. 7 

1 
1 . -~ Log. + 1 - .l...l.. 

1.067157 

s = 986.8 
P = 924.7 

0.028164 
65 

0.028229 

)g. 1 + i O .002566 O .002566 
ltllog. 0.002566 = 1.005925 ~1.0059 0.002555 

11 

1 +5 = 1.0059 
1 = 0.0059 

~ = 0.59 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956-
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 

924.7 
930.2 
935.7 
941.2 
946.8 
952.4 
956.0 
963.7 
969.'4 
975.1 
980.9 
986.8 
992.6 
998.5 

1.004.4 
1.010.3 
1.016.3 

Junio 1961 
Junio 1950 

157 x 41 - 6437 

• i," 

11 .!- 44 = O. 25 



SALVADOR l-\.NEXO No. 24 

POBLACION TOTAL DEL AREA RURAL 

o 1950 
o 1961 

Población Total del Area Rural 
PoblaClón Total del Area Rural 

1.178.750 
1.544.085 

~NTES: a) Segundo Censo de Población 1950, Cuadro No. 1 
Población d.e El Salvador por departamento y sexo. 
Areas Urbana y Rural, Pág. 1. 

b) Tercer Censo Nacional de Población 1961, Cuadro 
No. 1. Población de El Salvador, por Areas Ur
bana y Rural, por sexo y departamento, Pág. 1. 

i =\11 / 1.544.1 V 1.178.8 

1 +1' =. 1 L g. _ og. 
11 1.309891 

>g. 1+ i = 0.117237 
11 

)g. 1+ i = 0.010658 

ntilog. 0.010658 = 1.02479~~1.0248 .-...., 

i- i = 1.0248 
1 = O. 02L~8 

~ = 2.48 

0.116940 
297 

0.117237 

0.010658 
0.010300 

358 

S = 1.544.085 Junio 196 
P = 1.178.750 Junio 19~ 

891 x 3J3 =296.703 

358 ';" 4 54 = O • 7<; 

. . . . . . . . . . . . . . . 



· . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

CIFRAS EN MILES DE PERSONAS 

1950 L178.8 

1951 1.206~0 

1952 1.238.0 

1953 1.268.7 

1954 1.300.2 

1955 1.332.4 

1956 1.365.4 

1957 1.399.3 

1958 1.434.0 

1959 1.469.6 

1960 1.506.0 

1961 1.544.1 

1962 1.582.4 

1963 1.621.6 

1964 1.661.8 

1965 1.703.0 

1966 1.745.2 



-' SALVADOR ANEXO. No. 25 

POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA OCUPADA 

EN LA AGRICULTURA, SILVICULTURA, CAZA Y 

PEZCA 

mio 1950 

unio 1961 

Población económicamente activa 
menos: Poblaclón económicamente 

activa desocupada 

Población económicam ente activa 
ocupada 

Población económlcamente activa 
menos: Población económicamente 

activa desocupada 

Población económicamente activa 
ocupada 

412.646 

2.064 

410.582 

486.213 

22.008 

464.205 

?UENTE8: a) Segundo Censo de Población 1950, Cuadro No. 23. 
Población de 10 años y más, económlCamente activa 
de la República de El Salvador, por Departamento, 
sexo y rama de actividad económica, Pág. L~11. 

b} Segundo Censo de PoblacIón 1950, Cuadro No. 18. 
Desocupados 10 años y más en la población econó
micamente activa de la República de El Salvador, 
por departamento, sexo y ocupación. Pág. 386. 

c) Tercer Censo Nacional de Poblaclón 1961, Cuadro 
No. 39. Población de 10 años y más, económica
mente activa, por rama de activldad económica, se-
xo y ocupación, Pág. 687. 

d) Tercer Censo Nacional de Población 1961, Cuadro 
No. 43. PoblaClón desocupada por rama de activi_ 
dad económica, ocupación y s¿xo, Pág. 505. 

.................. 2 



~ + i =~ ¡-s-- ~\/-p-
_ ~1 1- 464.205 

+ i· - \/ 410.582 

1+ i = 1 
11 

2 

Log. 

roge 1+ i = 0.053101 
11 

1.130.602 

og. 1 + i = 0.004827 :. '_ 
ntilog. 0.004827 ~ 1. 01118 ~ 1.0112 

1+ i = 1.0112 
1 = 0.0112 

% 6 = 1.12 

s =464.205 Junio 1961 
P = 410-. 582 - -Junio 1950 

0.053078 
23 602 x 383=230 

---~ 
0.053101 

q.004~~7 
0.004751 76 +428 =0.1~ 

76 

CIFR...i\.S EN MILES DE PERSONAS 

1950 
1951 
1952 
1953 
~954 

1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 -
1965 
1966 

410.6 
L1-15.2 
419.9 
424.6 
429.4 
434.2 
439.1 
444.0 
448.9 
453.9 
459.0-
464.2 
469.4 
474.7 
480.0 
485.4 
490.8 
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