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.INTRODUCCION 

Dentro del grupo de produotos agropeouarios de los o ua les E2 

Salvador puede utilizar como instrument o en el proceso de diver

sifioaoi6n agríc ola, las musáoeas ocupan un lugar de primer or-

den" 

El cultivo de estas frutas, que constituyen un e l emento va= 

lioso en l a dieta alimenticia, tanto de la poblaci6n urbana 00= 

mo de la poblaci6n rural de l país, fue relegado de su importanc i a 

entre los agricultores salvadoreños como consecuencia de los desas 

trosos efectos causados por e l "moko del guineo", a mediados de -

la década del 60, que extermin6 todos los cultivos de musáceas de 

la campiña salvadoreña o 

En los úl timos tres años, se ha vuel t o nuevamente l a atenc i6n., 

de parte de un reducido nwnero de agricultores, hacia e l cultivo 

de estos productos, principalmente al plátano, que a pesar del al 

to grado de demanda de que goza entre los consumidores naciona--

les~ permanecía en l a misma situaci6n de hace siete añoso Sin em 

bargo, aunque los niveles actuales de producci6n están d istantes 

de a loanzar las me tas deseadas para la satisfacci6n de las nece

sidades de consumo interno, ex iste un gra n po t encial agrícola, -

que de implement a rse las políticas adecuadas , volvería factible 

su aprovechamiento a corto plazoo Es aquí donde se hace indis~ 

pensable la at e nci6n de parte de los sectores que impulsan e l de 

sarrollo de l a econom{a agríc ola nacional o 

Por el l ad o de la demanda, casi el total está siendo satis

fecho con importaciones procedentes del Area Centroamericana, y 

especialmente de Guatemala, que han a lcanzado durante los últimos 
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5 años, un valor promedio anual de 20 25 millones de colones, afeE.. 

tando la Balanza Comercial del pa{s con el consiguiente drenaje -

de div isas, que podrían ut il izarse en la importac i6n de bienes de 

oapital, tan necesarios para pa{ses que como el nuestro se enoue?2 

tra en proceso de desarrollo econ6mico o 

El estudio de estos produotos debe considerarse de gran i![!. 

portanc ia, en v irtud de que no existen enfoques , téonico.,..,(J,gron6mi 

oos o eoon6mioos que analioen los faotores que han inoidido en

el estado aotual del cultivo, las perspeotivas de la producoi6n, 

el sistema de coraeroial izaci6n o la rentabilidad o 

A través de 1 desarroll o del presente trabajo se demuestra -

bás icamente: . a) Que 1 as c ond io iones que preval e c ie ron para la 

destruooi6n total de los cultivos de musáceas han sido superadas 

en gran parte por la técnioa, ya que se han desarrollado varierJa 

des res istentes al frmoko del guine O"-q b) Que existen en el pa= 

(s suficientes tierras que reunen oondiciones eoo16gicas adeoua

das para su desarrol lo ; o) Que l a explotaci6n de estos produc

tos const i tuye un cul tivo rentabl e i d) Que aotualmente se pro= 

duoe en el pa{s, en escala comercial, con costos de pruduoci6n = 

más bajos que en Guatemala; e) Que todas estas ventajas justi

fioan la implementac i6n de un Programa de Fomento de la Produc.-

oi6n Naoional que deberá oontar con e l esfuerzo tanto de parte de 

las Instituoiones espec ializadas del Estado como de l os producto

res naoionales, a fin de sustituir l as importaoiones por produo-- 

ci6n naoional ,:; y f) Que este programa deberá oontener un plan JX:I-. 

ra mejorar el si s tema de comercial izaoi6n y dará como resultado

la obtenci6n de mejores precios al productor y mejor calidad al 

oonsumidor, en raz 6n de que los productos nac i onales gozan de ma 

yor aceptaci6n en el mercado o 
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En el oap{tulo I, se haoe un anál isis exhaustivo de la si=

tuaoi6n del oultivo y produooi6n naoional, senalándose las oa~ 

sas que han motivado su estado aotual, d6ndose reoome~~aoiones sg 

bre poZ{tioa eoon6mioa que ooadyuven en el oambio de las oondioio 

nes prevaleoientes, a través de las ouales se estará en situaoi6n 

de mejorar el nivel de ingresos del produotor y de lograr mayor -

ooupaoi6n de mano de obra en el oampo" Se haoe alusi6n al tamaño 

de las explotaoiones, a la 10calizaoi6n de las tierras oon vooa-

oi6n para el desarrollo de estos produotos,las ouales se ouantifi 

oan y olasifioan de aouerdo a los requerimientos oulturales ;j a -

los oostos de produooi6n, los ouales se comparan oon Zos oostos 

de produotos oomo el algod6n y el ma tz que están ut il izando las 

tierras oon condioi ones e oo16gioas adeouadas para la produooi6n 

de musáoeas, senalándose una mayor -renta b il idad para éstas", Se 

anru~an las aotividades de las tres Instituoiones del Estado más 

importantes, reoomendando la forma en que deber{an aotuar en fa

vor de los produotores de musáoeas; y finalmente, se haoe refere~ 

oia a la estructura de la demanda interna, la oual está siendo sf¡l 

tisfeoha en más del 70% oon importaoiones, oifra que de por sí -

sola justifioa el inoremento a oorto plazo de la produooi6n naoio 

nal o 

El Capítulo II, oontiene un análisis or{tioo del sistema de 

oomeroial izaoi6n en el que se reoomiendan las medidas neoesarias 

que deben tomarse para volverlo más funoional y menos oostoso,_ 

ya que en la aotualidad el produotor reoibe solo el 36% del pre

oio pagado por el consumidor; se reoomienda la instalaoión de cerr 

tras de aoopio y la organizaoi6n de oooperativas para oomeroiali

zar la produooi6n, para 10 OuaL será indispensable la oonstruooi6n 

de la infraestruotura neoesaria, a efeoto de movilizar los produ~ 

toso 

Se justifioa la neoesidad de oontar oon un sistema de olasi-
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fioaci6n y de pesas y medidas, ya que en la actualidad l as tran

sacciones se efectúan por redes o racimos; las clases no están 

especificadas por escrito y los productos son seleccionados en 

f orma subjetiva, condiciones en l as cuale.g solase permite COTa=

prar por inspecci6n" Se tiene en cuenta unicamente tamaño, gra

do de madurez y fruto seriamente dañado, excluyendo factores de 

gran importancia como variedad, peso, daños mecánicos, forma y -

limpieza o 

En el desa r rollo del Cap {tul o III, se hace un anál isis de ~ 

los vol úmenes que a nual me nte ingresan y 1 a forma en que el quán~ 

tum de estas importaciones ha venido creCiendo, especialmente de 

bananos, en que prácticamente no existe p roduce i6n nac ional, señr;t 

lándose las causas que hanprovocaso esta situaci6n desfavorable 

para el pa{s, las cuales quedan demostradas a través del análisis 

de las estad{sticas de comerc io exterior u 

La úl t tma parte del Cap!tulo III, s e refiere a la just ifi~ 

caci6n de sustituir importaciones por producci6n nacional u Habién 

dose demostrado a través de todo el trabajo la existencia de su-

ficientes tierras que reunen las condiciones 6ptimas para el cul

tivo de estos productos, una mayor rentabilidad con respecto al 

¡na {z y a l god6n que 8e cul t ivan en el mismo tipo de suelos, y la 

mayor preferencia entre los consumidores salvadoreños por los prE., 

ductos nacionales, se recomienda la sustituci6n de importaciones, 

haOiéndose oonsideraciones de carácter econ6m ico como el análi~ 

sis de los costos de producci6n y de transporte en los pa{ses aba~ 

t eced ores con respecto a la producci6n nacional o Comparando los 

costos, se determina que ésta puede competir ventajosamente con -

los productos importados, 10 cual colocarla al pats ensituaci6n 

de obtener los benef icios econ6micos y sociales derivados" 
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Finalmente, por cons iderarse la gran importancia que represen~ 

ta el comercio de bananos para los pa{ses americanos, lee cuales -

participan con el 70% de las exportaoiones mundiales, y especialme~ 

te para los pa{ses del Areaj> se incluye un Apéndioe desoribiendo la 

situación del come rcio de estos productos; en el cual se hace un aná 

lisis de l a producción mundial, señalando las causas que han motiva

do la situaci6n actual, y de las perspeoti vé!'s a corto y mediano pla

zo de los principal e s países productores e ~mportadoreso Se anali

zan los prec i os i nte rnac i anal es, as { como las barreras a rancelari as 

y restricciones cuantitativas que obstaculizan el comercio mundial 

de estos product os o 

La intenci 6n de l autor es quz el presente trabajo, además de 

servir para la obtención del grado académioo, sea de utilidad para 

todos los interesados en el desarrollo del sector agropecuario y 

principalmente a los agricultores nacionales, y llene el vacío 

que actualmente existe en estudios de este tipo en el país" 



7 (10 

CAPITULO I 

PRODUCCION y DEMANDA DE I1USACEAS (PLATANOS y aqIfjEQ§) 

Ao ANTECEDENTES 

Las 77'U"lsáce as oomprenden muohas olases de produotos y abaroan 

desde algunos que se util izan oomo ornamentales hasta tipos finos 

que se sirven en .la mesa o Las variedades de tipos oomestibles es 

tán oonstituídas por el plátano y l as espeoies de guineos o De la 

situaoi6n aotual y perspeotivas de estos produotos trata el prese~ 

te estudioo 

El origen de estas frut as no ha podido estableoerse oon exa9 

titud debido a su antigaedad, ya que son oonsideradas oomo unas -

de las primeras plantas oomestibles que s e oultivaron, aunque se 

oree que es el área de Indoohina, Borneo, S iam y Regiones oeroa~ 

nas l/o Prosperan más en climas tropioc.>8s de pluviosidad oonsj, 

derabl e o 

Algunos hist oriadores sost iene n que fue ron introduo idas en 

Amérioa a través de las Ant illas por los mis i oneros Españoles y 

Portugueses en e l año de 1516 ~o A principios del siglo XIX los 

los oampesinos del mundo tropical inioiaron su exp10taci6n oomer

oial, sobre todo e n la regi6n eouatoria1, de donde se ex tendi6 ~ 

desde el Sur de Néxioo hasta Brasil y Perú, inoluyendo E l Salv!!. 

doro 

V Denys, Gustavo y Rivera, Jorge Raúl rrEl oul tivo de l guineo 
en El Salvador/Yo Folleto mimeografiado del MAGo San Salva
doro Página 2" 

V Revista I/Ag rioultura de las Amérioas 11" IT(l,plement & traotor 
internatio nal oorp, Missouri, EJUoA o Año NoolO, NOoll noviem
bre 19610 Pági na 17. 
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otros investigadores aseguran que en el Perú ya eran culti~ 

vadas antes del descubrimiento de América, y que Zas primeras -~ 

plantaciones mode rnas en Latinoamérica se iniciaron en Costa Rica 

en el año de 1870 , y la producción asumi6 mayores proporciones -

hasta 18.9.9 o Ji 

E'n Centroamé rica existen cond i ci ones natural es apropiadas __ 

para el cultivo de musáceas, produciéndose frutas bien desarro~ 

lIadas y de buena cal idad o Al pres ente, han sido cultivadas en 

mayor proporc ión en 1 a regi ón coste ra c C" Tespond iente al Ooéano 

Atlántico, por razones de {ndole e conómica, tal como la proximi'

dad a los puert os , en vista de que son productos cuyo principal 

objetivo es l a exportación hacia mercados ext ra-regi onales o 

Bo CARACTERISTICAS DE LA. PROD]lQQI.QJLJ!!}.CIONAL 

a) Superficie cultivada y ZO(tf!:.§ d~ 

La superficie actualmente cultivada con musáceas en El Sal

vador (1.971), ha experimentado nota ble descenso con respe cto a la 

situación de 'mc e siete añoso Razones pa rticulares del t ipo de -

variedades cultivadas permitieron la infeotaoión total que provo-

06 prácticamente , el exterminio de estos cultivos a partir de z.964, 

afio en que se int ensificó la enfermedad conooida como ;iNOKO DEL -

GUINEOt/, que apareció en la zona no]"te e n los dos años anteriores 

y luego se extendi6 por todo e l pa{s o 

Los prime ros datos estad{st icos sob re l a superficie dedica~ 

da al cultivo de musáceas, (plátano s y g"J.-Íneos ), corresponden al 

V Revista "Agrioul tura de las Amé ri oas · o Impl ement & traotor 

Internacional oorp, Nissouri , EoUoA", Año No "lO, NO "ll noviem

bre 1.96.z o pág i na 18 o 
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año 1.947; iI en que existía un total de 4,844 hectáreas o Tres 

años después j se levantó el primer Censo Agropecuario, por medio 

del oual se conoc ió que eXist{an en cultivos organizados; 11,055 

heotáreas ¿¡ con musáceas; superficie equivalente al 70 2% del 

área dedicada a cultivos permanentes, que aloanzaban 153,220 he~ 

táreas ~o Con respeoto al año 1947, este poroentaje repre sen~ 

ta el 302%0 

Durante el año de 1.961, se realizó el Segundo Censo Agrope

ouario, habiéndose dete ctado en oultivos organizados, un total de 

10,307 heotáreas, cifra que indica que después de transcurridos -

once años, la superficie ou1tivada se había reducido en aproximiJ,. 

damente el 7%, pero existía la producción de 1,62 6 0 3 miles de ma 

tas de guine o y 368 0 8 miles de matas de plátano c ultivadas en fo~ 

ma dispe rsa para sat isfacer las neces idades de oonsumo de numero

sas familias oampesinas o De esta superfioie, oorrespondían 8,5.94 

heotáreas a cultivos de guineos y 1,713 a plátanos o 

De los años subsiguientes al Segundo Censo Agrope cuario no 

se tiene oonooimiento del área oultivada de estos productos, pe

ro se oree, por haber permanecido cas i oonstante en el período 

interoensa1, que se mantuvo en la misma forma hasta que fueron 

afeotadas oon mayor intens idad las explotao iones salvadoreñas de 

guineo o De los datos estadístioos puede deduoirse que oomo resul, 

tado del problema surgido, unos pooos agrioultores oomenzaron a 

dedioarse al cu1 tivo del plátano, ya que en el transourso de ~ 

iI Choussy, Fél ix o Economía Agrícola Sal vadoreiw o Ni me ografiada " 

San Sal vador" 1,950 0 página 104 0 

¿¡ y 21 San Salvador 19.54. primer Censo Agropeouario 1.950 0 F1gi

nas 243 y 11 respeotivamente" Direcoión General de Esta

dístic as y Censos" 
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1.969, la Dirección General de Economía Agrícola y Planificación 

del Mini sterio de Agricultura y Ganadería realizó una invest i ga

ción de campo; en la cual se determinó la existencia de 735 hec

táreas con musáceas, de las cuales correspondi6 el .930
2%, equiv:;±, 

lente a 685 hectáreas a la explotaci6n de plátanos y solo 50 he~ 

táreas a la de gu ineos, incluyendo bananos; guineo Itma joncho li y 

otras clases de menor importancia o Este t otal r epresenta apenas 

el 0 0 53 de las tierras dedicadas a cultivos permanen t es , que se 

estiman e n 164,456 hectáreas l/o En e l presente año, la superfi 

cíe cultivada es de 870 3 8 hectáreas, dato revelador que e l desa= 

li ento, tanto de sde 81 punto de vista técnico como del econ6mico 

social, causado por las experiencias pasadas, aún persiste en el 

agricultor salvadoreño, quien perdió todo interés por el cultivo 

de guineos para de dicarse, en reducido número, a la producci6n de 

plátanos o 

Esta situación ha obligado a r ecurrir a importaciones del -

Area Centroamericana para satisfacer e l c onsumo inte rno, cuyo vq, 

lor incide negativamente en la Balanza Comercial del país, por lo 

cual se hace nec <:: sa rio el increment o de la superficie cultivada" 

En la actual id ad puede lograrse paulatinamente, aprovechando la -

di sponibilidad de tierras apropiadas para el desarrollo de estos 

productos, pero será menester que l os agricultores puedan contar 

con facilidades de crédito, asistencia técnica, facilidades para 

la obtención de cepas de variedades resistentes a l as enfermed~ 

des, y sobre todo, del desarroll o de una i n t ens iva campatía para 

promover el increme nt o del cul t ivo en 1 as zonas potenc ial es de -

producción, enfatizand o que l os problemas afrontados en e l pasado 

han sido superados por la técnica y que en la actualidad constitu 

yen productos r e ntabl es y con mercados seguros" 

ZJ Anuario de Estadísticas Agropecuarias" 1970/710 págir>Ji lo 
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Zonas de Cul ti vo 

Las estad{sticas del año 1950, correspondientes al Primer -

Censo Agropecuario, señalan que l as principales zonas de cultivo 

de musáoeas en esa época, es taban localizadas en los Departamen

tos de San Salvador (2,238 hectáreas), Usulután (1,074), La Paz 

(953) y Chalatenang o (927 hectáreas)o 
• 

Durante el año de 1961, continuaban en el Departamento de 

San Sal vador 1 as mayores áreas de oul ti vo de estos produotos 

(2,048 hectáreas ), Chalatenango (924) y San Miguel (897 hectáreas) 

habiéndose dejado de cultivar por las raz ones ya menoionadas o 

Sin embargo, los datos de las últimas inves tigaoiones indi

oan que la situaci6n ha cambiado totalment e o En la actualidad,~ 

aunque este cul-tivo se encuentra dis eminado en casi toda el área 

rural salvador3ña, en terrenos circundantes a las vivi endas cam

pesinas, o como cultivo seoundario ent r e cafetales, o alte rnando 

oon otro tipo de cultivo sin prestársele l a atención m{nima indis 

pensable para l a obtenci6n de buenas cos echas, existen algunas -

zonas con explotaciones de tipo comercial, locali zadas en algunos 

puntos de la costa, donde sobresalen: San Francisco Menéndez , -

en el Departamento de Ahuachapán~ JVletal ío, Jurisdicción de Acaj!!;. 

tla, en el Departamento de Sonsonate y los Mun icipios de Usulu-

tán, y Concepción Batres en el Departamento de Usulután o En es

tas zonas en conjunto, actualmente se cultiva alrededor de 87,% 

del total en el pa ís y se localizan prácticamente l a totalidad de 

las explotaoiones come rcia1es o 

En el mapa No ol se presentan l (¿s zonas actuales de oultivo ~ 

y las potenci al es , de aouerdo a las oondioiones eco16gicas necesa 

rias para e l desarrollo de estos productos Q 



b) ~2 de las exp~~acione~ 

Los resultados de la investigación de campo, realizada por 

el autor en e l añ o 1271, revelan que aZ cultivo de musáceas es= 

tán dedicadas en la actualidad unos 408 productores o De este tQ 

tal existen 345, equ ivalentes al 84 0 6% de los ag ricultores, que 

en parcelas menores de 3 hectáreas cul t ivan al rededor de l 20% de 

la superficie total cultivada, poseen el 18% de la superficie en 

producción y obtienen solo el 8~4% de l a producción anual o 

Por otro lado, ex isten unicamen te 27 product ores, equi valen 

tes al 6 0 6% con pa rcelas mayores de 7 hectáreas que poseen el --

60% de la superfiCie cultivada, el 6108% de la superficie en pr9,., 

ducción y obtienen el 75 6 8% de l a producc ión nacional o 

Esta s ituación es aún más objetiva si observamos la última 

1 ínea del cuadro NOo l, que muestra que solo 5 productores con e~ 

pI otac iones mayo res de 35 hec táreas representando el 1 ,,2%, par-~ 

ticipan con e l 3902% de la producci6n naciona l o 

El primer g rupo de agricul tores (menores de 3 hectáreas );t -

es el que trabaja la tierra con mayores dificultades, ya que no 

tiene acceso a las fuentes de financiami ento, por lo cua l reali~ 

za las labores ag rícol as en cond ic iones cas i rud imentarias 1 no 

tiene oportunidad de mayor invers i6n para la apl icac i 6n de insec 

ticidas, fungicidas, herbicidas y en l a mayor{a de l os casos ni 

siquiera está informado de los nuevos adelantos de la t écn ica 

agrícola para l a obtenc i6n de mayores rendimientos o El Jofin istf¿, 

rio de Agricultura y Ganadería está reali zando esfuerzos pero su 

acci6n es muy 1 imitada o 

La s i tuac ión de es tos productores, tal como la mayorís de -



12 Q¡,'¡ o 

los dedioados a otros oultivos, prese~tan una buena oportunidad 

para que tunto las Instituoiones espeoial izadas del Estado oomo 

las empresas oreditioias y jinanoieras partioulares, oonviertan 

el sistema en un instrumento. verdaderamente ágil y aooesible a 

este tipo de agrioultores, para la jáoil obtenoi6n de oréditos ,) 

es deoir, modijioando la engorrosa y prolongada tramitaoi6nao

tual en lo que s on sujetos de orédit o, s 010 aquellos que se de

dioan al oultivo de produotos ouya ooseoha se "realiza en períodos 

oortos, tales oomo los granos básioos, o a produotos tradi~iona

les de exportaoión oomo algod6n, oaña de azúoar y oajév Las musá 

oeas tienen una vida útil de 5 años, inioiándose la produooi6n -

hasta el segundo y la ooseoha se obtiene a través de todo el año 

(se real izan o ortes oada dos o tres semanas) I lo oual dijioul ta 

en oierta jorma la reuni6n de las oantidades neoesarias de dine

ro para da,. oumpl imiento a los oompromisos oon las instituoiones 

oreditioias y jinanoieras o Esta situaoi6n partioular de los prp 

duotores de musáoeas, vuelve más dij{o il el otorgam iento de oré 

ditos para la obtenoi6n de los insWiLos agr{oolas neoesarios en la 

produooi6n~ asi oomo la ubioaoi6n de la mayor{a de las explotaai~ 

en que se dijioulta el transporte por el estado de las vlas de 00 

munioaoi6n CJ 

Los produotores oon paroelas mayores de 3 heotáreas se en-

ouentran en mejores oondioiones eoon6mioas, situaoi6n que 1es '-

brinda mayores oportunidades para la aplioaoi6n de teonolcg{a,~ 

por medio de la oual se obtienen mayores benejioios originados a 

través de una mayor produotividad, ya que existe una alta oorre 

laoi6n entre la produooi6n obtenida y el rendimiento por heotá-

rea. 

En el ouadro Nool, se muestra el tipo de agrioultores que -

se dedioa a este oultivo en el país, y la produooi6n que se ob-

tiene de aouerdo al tamaño de las explotaoiones o 



CUADRO N o o 1 

N[]l''.lEI?O DE EXPLO'1:&PIONEs, TAHAilo y PRODUOCION DE. NUSAOEAr¿: 

1971 

Tamaño de N d S f" T ~ S j" % 1 P d . ó 1 E 1 0 0 e uper zcze amano p r 9 uper z.cze o en re a- . ro uccz n 
t

a .~p 0 - Explotacio Cultivada medio de las en produc- ción a su- (Jlfiles de % 
a(fi n ) nes - % (Has o) % Explotaciones Ció~ perjicie Kilogramos) 
~ - aso (Has a L Ú!2:..so) . cul tivada o 

De 001 a - 1 275 670 4 8507 .90 8 003 42 04 

De 1 a -3 70 1702 9 2 01 100 6 103 7005 

De 3 a ~7 36 8 0 8 170 0 8 19,,6 407 13501 

De 7 a .,20 20 409 205 0 8 23,,6 1003 14707 

De 20 a -35 2 0 0 5 54 0 6 6 0 3 2703 38 0 5 

+ de 35 5 102 261 0 8 3001 52 03 1.99,,5 

TOTALES 408 10000 870 0 8 100 ,, 0 20 13 63307 

CONVERSIONES: Un racimo de plátanos = 30 1 ibras = 14 kgso aproximadamente o 

Un racimo de guineos = 40 libras = 16 kgso aproximadamente o 

4905 

760 5 

7901 

71 08 

70 0 5 

760 2 

72 0 8 

30.905 

71901 

1,93406 

3,54408 

924 00 

4,788 0 O 

12,220 0 0 

205 

509 

15 08 

2900 

7a 6 

3902 

100 00 

N 
'-N 
< 
<) 
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c) Producci6n Actual y Pot encial 

por las causas me ncionadas en páginas anteriores~ en la produE,. 

ci6n nacional de musáceas se obs e rvan dos períodos: El prime ro co

rresponde a los añ.os ante riores a 1964 y el segundo~ . a partí r de es 

te año o 

Las cifras obtenidas a través del Primer Censo Agropecuari08 -

señalan que hacía el año 1950, la producci6n e n cultivos organizados 

era del orden de 296, 584.0 mil e s de kilogramos (185,365 cientos de -

rac ímos), cons í de r ando en conjunto guineo y jJlá t ano·. , 

Para 1961, la producci6n se lw,bía reducido a casi las dos terce .... 

ras partes de la cos echa obtenida en el año 1950, a pesar de que la 

superficie cultivada había disminuído solamente 748 hectáreas, lo -

que indica que l a productividad ha bía decrecido, ya que pa ra el año 

del Primer Censo Agropecua rio fue del orden de 26,852 kgs. por hectIÍ 

rea coneiderando plátanos y guineos en conjunto, y para 1961, solo 

de 18,762 pa ra guineos y 14,392 para plátanos. En este año,. 1961" la 

producci6n alcanz6 185,900.6 mil es de kilogramos (118,389 cientos de 

racimos),- correspondi endo 161,248.0 (100,780 ci entos de racimos) a -

guineos y 24,652 a pl á tanos (17,609 ci entos de raCimos)" equivalentes 

al 87% y 13% r espectivamente" de acuerdo al Segundo Censo Agropecua-

rio.-

El descenso de l a producc i6n en el per{odo interc ens al por un lf!:. 

do, y el incremento experimentado en l a demanda como consecuencia - 

del crecimiento de la pobl aci6n, .colocaron al pate~ en situaci6n defí

c i taria, por lo que hubo neces idad de r ecu rri r a las import ac iones -

del Area, l as cual es alcanzaron para el año 1961, un t ot al dr;3 

10,381.7 miles de kilogramos con un valor de 890,100 colones. Pero -

hasta la investigaci6n realizada por el jlfinis t e rio de Agricu2tura y 



Ganader{a en el año 1969 se pudo conocer la magnitud de-la reduc-

c i6n experimentada en la producc i 6n de musáceas, como consecuenc ia 

directa del ataque del "Mf)](O", ya que en e l período considerado 

(1 961-1969), descendi6 de 185,900.6 a solo a1r(Jdedor de 6,100.0 mi. 

les de kilogramos . 

Las últimas investigaciones s obre e stos productos, indican que 

la situaci6n de 1969 ha mejo rad0 1 ya que los resultados a rrojan una 

producci6n total pa ra 1971 de 12, 220.0 miles de kilogramos, de . lo s 

cuales corresponden 12,015.0 a l a pro ducci6n de plátanos y 205.0 a 

l a producción de guineos. Este total es tá formado por 66.8 mi1 es

de kilogramos de bananos o guineos de seda y 138. 2 miles de ki10gr~ 

mas de otras cl ases de guineos. 

Pro ducc ión Pat e nc i al 

Tomando como pun to de partida los reque rimientos culturales 

de las musáceas 8n c uanto a tempe ratura, precipitación, textura y 

profundidad del suelo, pendiente y altura sob r e el nivel del mar, 

se ha determinado el ¿¡rea potencial t otal de los suelos con voca

ci6n para el cultivo come rci al, en base a los mapas del levanta

mi ento General de Suelos, elaborado . po r el Ministerio de Agri-

cultura y Ganadería, en el período 1959-1965 . 

De es ta memora, las ti e rras han sido clasificadas en cuatro-

grupos de acuerdo al mayor o menor gra do de posib il i dades del cul

tivo, ya que aunque la calidad de los suelo~ reúne los re qUisitos, 

se encuentran f acto res 1 imi t an t e s como el ri ego y el d r enaje , qUf; 

desempeñan un p epel de primer orde n en la producci6n de 

Los grupos en menci6n son: a) Muy buenos ; b) Buenos; 

res; y d) Dudosos. 

, 
m:usaceas.-

c) Regula 
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a) Muy buen os ;' Estos suelos r eún en l as condiciones óptimas 

para elcultivo de musáce as; ti enen buen drenaje du rante l e época 

lluviosa y conserve n una humedad adecuada en el verano. Bajo este 

clas ificac i 6n, exis t e n unas 27,220 hec t á reas, local izada s c as i t Q 

talmente en l a cos·!;a del po, íS 8 Además de l as 210 nas tradio ional es, 

existe conc entraci6n de es t e tipo de suelos en La Herradura~ De-

pa rtamento de La Pe, z, y en l a desemboc cdura de l Río Jiboa, en el

mismo Departamento, (Anexo NO.4).. Estas ti e rras son aptas tc.mbién 

para l a producción de mcdz, algodón, maic illo y pastos , utilizán--· 

dose en la actuali dad principalment e par a l a producción de los -

dos primeros pro ductos. 

Otras á r eas de menor impo rtanc i a se local izan en l a zona co~ 

tero. de los Depa rtamentos de Usu1utón, Sonsonate y San Miguel, -

l as cuales es t án sie ndo uti1 izadas en su mayoría pa r a l a produc-

ción de los mismo s productos antes mencionados . 

b) Buenos: Ti enen paces limitaciones pa r a el culti vo de -

musáoeas y con ri eg o y drenaje perteneoe rían a la ol as ijioaoión 

anterio r. Estas prácticas el e var{an el rendimiento por ~~nzana en 

la épooa s eca. En este grupo e xiste n aproximadament e unas 73,525 

hectáreas. 

Estas ti e rras p r es entan l a limitaoión de que al instalarse el 

rie go y drenaje ade cuados, se incurriría en gastos que eleva rían -

los costos de p r oduoc ión. S e enouentran loc al izados en l a desembQ 

cadura del río L empa, · La He rradura,# J ucuar6n y San Miguel, cultiválJ:. 

dose c e real es en mayo r proporci6n. 

c) Regul a r es : Ti e rras de moderada calida d con un c ontenido 

bajo de humedad en época seca . Con impl antac i6n de riego podrían 

c ed al ogarse como de buena cal i de do S e es tima que de este tipo exi§. 

t en unas 61,035 hectáreas. Est a clase de tie rras se l oc al izan 
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princ ipalmen te en La Herradura San Vicente y Usulután y en la ac-
J 

tualidad se encuentran cultivadas con cereales y pastos. 

d) Dudosas: Este tipo amerita e8tudi a rs e ampl iamente para dfi 

terminar la rentabilidad de la aplicaci6n :tel riego, ya que son muy 

secas en la é poca no lluviosa y se neces ita de abundan te agua para 

lograr un riego adecuado. Se calculan unas 18,400 hectáreas con -

e8tas caractertsticas. 

De acuerdo con esta clasificaci6n existe en el pa{s un enorme 

potencial para l a producción de musáceas (180,180 hectáreas), con 

el que se podr{a r e solver con facilidad el p roblema que c onst,ituye 

actualmente el saldo desfavorable en el int e rcambio comercial. A -

la vez se favor ec e rla el mismo productor al poder contar con este 

importante elemento en su dieta alimenticia; la población rural y 

la urbana 10 obten dr{an a prec ios más ba jos; se incrementarla el 

nivel de ingresos del productor; abrirla mayo res oportunidades de 

ocupación en el camp o y en el sector transp o rte, y s e rvirla como -

medio de diversific ac ión de la p roducción nacional. 

Considerando unicamente las tierras clasificadas como Huy Bu§. 

nas y Buenas, que pos een condiciones naturales para la obtención -

de resul tados economicamente más favorables, se ha det e rminado que 

éstas alcanzan en total 100~745 hectáreas. Si se toma en cuenta -

que el rendimiento promed io nac ,i anal es de 19, 200 hgs.lha. y que 

el consumo aparen t e e s de 42,698.3 mil es de kilogramos, se de duce 

que en la actualidad son necesarias solamente 2,225 hectáreas para 

abastec e r totalme nte el consumo interno, supe rjic i e que r eprf3senta 

apenas el 8% del ti p o de suelos elas ifieados como Muy Buenos. En 

base a estas cifras y suponiendo constante el consumo per- cápita, 

para los años 1,980 y 2,OOO,deb e r{an s embrarse unas 3,100 y 6,500 

hectáreas re spectivamente para satisface r la demandc(I 
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d) Valor Bruto de la Producción 

El valor bruto de la producción de musáceas en El Salvador,-

en exp10taoiones oomerCia1es,se estima, tomando oomo bas l as inve§.. 

tigaoiones real izadas en 1971, en unos ift3,1 89,500~00. Esta canti

dad se obtiene as i gnando valores a las distintas variedades de mu

sáoeas que se produoen en la aotualidad, que para el propósito del 

presente estudio, han sido divididas en tres g rupos a saber : 1) P1Q. 

tanos; 2) Bananos; y 3) Otros, el oua1 oomprende guine o "majonoho", 

"manzano", "patriota", "criollo", "oaribe" y "guayaquil". 

Como ya s e mencionó en páginas ante riores, la produooión 0.0-

tua1 es de 12, 015. 0 mil es de kilo gramos de plátano; 66. 8 miles de 

kilogramos de banano y 138.2 mil es de kilogramos de }as otras olQ 

ses de guineos~ Las ootizaoiones que s e han asignado a oada g rupo 

de produotos son los preoios promedio anual es de me roa do en la - 

plaza de San Sa1va r:¿or, los ouales fueron pa ra plátano, 260enta

vos por kilogramo; y para banano y las ol ase s de guine o del grupo 

teroero 32 oen tavos por kilogramo ~. 

Si tomamos e n ouanta que a la fecha del 20. Censo A9ropG ~ua-

rio se produo tan en exp10tac iones espe c ia1 izadas 161,248. O mil es de 

kilogramos de guineos oon un valor de 51 . 6 millones de oolones a 

razón de 32 oentavos por kilogramo y 24, 652. 6 mil es ele ki10gra-

mas de plátanos val orados en 6.4 millones de oolones a raz 6n de --

26 oentavos por ki:Logramo, t e nem08 que el valor bruto de la pro

duooión era de 58 millones de oolones~ 

Entre amba s f echas han transourri d o diez años y el valor de -

la producción todavra se mant i en e muy por debajo de los nivel es de 

§/ Departamento de Come roia1 izac ,ión, Direco ión Gene ral de Eoonomía 

Agrícola y P1anifioaoión, NAG. 
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1961 con una diferencia de casi 55 millones de colones. Pero la -

reducción en el valor de guineos ha sido mayo~ya que estaba valo

rado en más de 51 millones de colones y en la actual idad se estima 

en apenas unos 65. 6 mil es de colones. Las pérdidas ocasionadas por 

las plagas y enfe rmedades , pueden estimarse en 58 millones de co1o~ 

nes ya que la producción de musáceas fue exterminada compl e tamente. 

El valor bruto de la producción de musáceas durante el año 

1971, de acuerdo con el tamaño de las exp10tac iones, se pr esenta 

en el cuadro . No. 2. 

En este cuadro no se i ncluyen los cultivos de "hue rtas case

ras" que se encuentran en cas .i toda el área rural por 10 dif{ci1 

que r esulta su cuant ificación. 



C U A D R O No 0 2 

VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION DE MUSACEAS . .. -

1971 

T ~ d 1 P L A T A N O S G U I N E O S VALOR BRUTO 
E.am~n~ ~. as producci6n Precio Valor de la Produc(;i6n ~precio Valor de la DE LA PRODUC 
xp (~acymes (Miles de rf/Kgso producci6n (Hiles de #/Kgso Producci6n CION o . .:¡¿ 

aso Kilogramos) KilQjlramoyj _ .. ~~. Jj1files de JU. 

De 0 0 1 a -1 2000 0 0.026 5 2,000 

De 1 a -3 6230 6 0 026 162,136 

.De 3 a -7 1,934 0 6 002 6 502 ,996 

De 7 a -20. 3,544 0 8 0,,26 921~ 648 

De 20. a -35 9 24 0 0 00 2 6 240,240. 

+ de .35 4,7880 O 0 02 6 1,244,880 

TOTALES 12,0.1500 3,123,90.0. 

FUbW~: Investigaci6n Directa o 

10.905 0032 35,040. 87,0.40. 

.9505 0032 30,560 192 ,696 

502 ,996 

9 2 1,648 

240,240 

1,244,880 

20.500. 65,60.0. 3,189,500 

207 

601 

15 0 8 

2809 

705 

3900 

10.00 a 

1\) 
C) 

e 
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e) .ASPECTOS AGRONO]"jICOS 

el) Cond¿ci oni:J 3 ecológi cas 

El plátano es una planta mu y exigente en cuanto a suelos y a

una buena distri buc ión de ll uv ias durante todo el año. S e obtienen 

mayores rendi mi entos cuando s e cultiva en t e rrenos fértil es, profu[l 

dos ( dos metros o más), franco -a rc ill osos o franco-arenoso s (arena 

fina) que conservan buena humedad durante todo el ve r ano. Los sUf. 

los arcillosos y a r eno-arcillosos deb en descartarse pues i nducen 

p ronto al secami ento de las plantas y no son permeabl es , lo cual 

afecta las funciones de las raíc es . 

La clave de un buen cu1 t ivo de musáce as está 1 igada a un buen 

drenaje de lo s suelos . Este drenaje o avenamiento t i ene por obje to 

mantener e l nivel del agua en el suelo a un metro de profundidad 6 

mas para que l as raíces puedan desarrollars e conveni entE:;;n"mte. 

Las zonas donde se enouentran l ocalizadas l as explotaciones 

de mus áo eas en el país, reúnen l as carac-te rísticas ecológicas in-

dispensabl es para el buen desarrollo de la planta, tal es como la 

topografía bastant e plana, la t extura de l suelo y el clima tropi 

oa1. 

Estas zonas están ubioadas hasta una altu ra máxima de 1,000 

metros sobre e l nivel del mar. Al awnenta r l a elevac ión s e redU!

ce l a t emperatura, 10 cual es necesario pa r a el buen desarr ollo de 

la planta., por 10 que se puede afirmar que las regi ones ideales 

son aquellas que r eg istran t empe r aturas entre 149C y 359C 2/, las 

2/ Denys, Gust avo y Rive ra, Jorge Raúl, opus cit, página 3 . 
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cuales se cUTaplen en el pa ís den tro d e los 1 ími t es de elevac i6n me?1:, 

eionados. 

e2) Val' i e dades r ee omendabl es 

Las var'iedades que han dado los mejores r esu1. tados en base a 

su r endimiento, adap tabilidad y resiste ncia a las enfe rmedades y -

plagas en las pruebas realizadas por l a Secci6n de Cultivos HortícQ 

las de la Direcei6n Gene ral de Investigaci6n y Extensi6n Agropecua

ria (ahora CENTA) de l Ministerio de Agricultura y Ganadería, son las 

que actualmente se cul ti van e n el pa ís en mayor proporc i 6n. Entre

éstas se encuentran: Usulután, Hembra y Enano para e l plátano y -

Pel ipita para e l "guineo majoncho". 

La vari edad Usulután, que es 1 a el ase ele plá.tano más cul ti vada 

en el pa{s, princi palmente en el Departamento del mismo nomb re , ti§.. 

ne pseudotal~os de unos 4 metros de al t u ra, v igorosos pe ro delga-

dos; son gruesos en _Za bas e pero el diáme tro se va r educiendo a m§.. 

dida que alcanza al tura. Tiene buen macollamiento y las hojas son 

angostas con p ecíOlO largo. Esta vari edad es poco afectada por el 

" NOKOI!, 10/, Si gatoka e insectos. Los rac imos ti enen de 30 a 35 -

frutos, con un peso entre 12.3 kilogramos (27 libras) y 13 .5 kilo

gramos (30 libras) , produci e ndo hasta 24,000 kgs. anual es por hec

tárea . Esta vari e dad ti ene gran de manda en todas las pl az as del -
, 

pal,s. 

Los resultados de l a última investigc.ci6n re velan qu e actual

mente en el país e::ci s t en unas 340 hectáre as cultivadas con _Za vari§.. 

dad Usulután; el resto fue difícil identifica r, ya que los agricul

tore s no ti enen conDe imi e nto exac to de l as ver í edades que cul-t ivan, 

C¿9:..Y:..C¿!:.fl..ndo que l a denominan unicamente "cri ollo", aunque se sabe que 

10/ Cañas Pri e to, Gil be rto. Guía para e l cultivo de plátano y gui-
neos, en El Salva dor, Página 6 foll eto mimeografiado, distri-
buído por l a Direcci6n Gene ral de I nvest igaci6n y Extensi 6n -
Agropecuaria del NAG. 
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la conocida con este nombre es un htbrido que ,ir¿a r,~oul -(; cuto-dc l a 

prop(1, gac t 6n de var iedade s mejoradas, p r inc i pal mente 1 a U8ul után" 

F'JWTI'OS DE L¡~ VARIEDAD -II UdULUT.uVIl 



HJ.J.CIJ'JO DE PLATANO 1/ HEjJ.iJHA" 

La variedad denominada "hembra ll fue tra{da al pu.{.e; de !::ana:.:7á ,, 

i~'s ínuy vig o rosa y con buen mlwollamiento; eZ pseuriot,dlo pre.:;enta 

un tinte rosado caracter{stico y alcanza de 3 0 50 a 4 . 00 metr0S de 

(~zt7-; raG Es res iste nte a las principaZes enfermedu.dec (j ¡U~ e.xi .c:;ten 

'~ n eL P().{.''¡~ t2Ze.j corno el l/haZ de en TUun.á fl
J) poco .'3usceptiL1Ze a !I ; i u<.:!:.. 

tokal/ y jrecuente rrtEnte escapo, al at .)/-ll,¿e del "!-If....ií.ü ll 11./. .Pro !.LI.we .1 o.:; 

racimos más grandes y compéwtosJ) de forma cilír0.riac1. y los frutoti -

laroos .1/ ri.eZqc1.dus. Esta 7):J-riedo.d praduar:! !'!.cimo:=; hast r'L de 100 fru

tos con un peso apro.x: imada de 22.7 kil ogramos (50 Z ibras): s in em_

bargo, no hn 10gra,do penetrar 3n el gust o (le 10.'3 cOT/,.,'3wnidorc8J) por 

10 cual se cultiva muy poco$ 

11/ Cañas ?rieto j CTi1berto" Ibid. Página 5" 
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La vo.ríed :1d de típomajono h o a llamada Pel ipita p es la ¡nJ.s cono 

cidCL y ha sido adaptada a las condic iones del O<!.Ís" Tie ne l a venta 

ja d e tl Ue presenta res i8ten cia a las pr incipale s enfenned: .. ;des tales 

como el " i~jUi.O I1!) S i gat oka y h al de Panamd ~ T i eiw b~¿en::¿ c '.1,p"/'cidad d e 

ah i jamiento 'J cL:anrl o crec e en buenas cor¡/iicion2s u, lc ·uuc-a l?/¿8tc~·1- T!':.e 

tros de al tura.. Produce rr¡c irnos (lue peS'...Ln en p rome d i o unos 1 8~2 

kilogramos (40 libras) conteniendo cada uno de 92 a 13 0 fru tos .. El 

c u l tivo de esta var i edad se está incrementand o poco r¡ i )OCO en e Z -

agro sal '...:adore ñ o e 



Ex;isten otras variedades de pzdtano cl.¿Z-tiuJJias en el .O:L {SiI u,un 

que de menor impor·tancia, entre las que se encuentran l a conocü~a C ú 

mo "Enano' l que a .Zcanza rlJ:lsta unos 3 metros de altura; con buen ahija , -
miento y pseudotallo grueso y vigoroso~ j~S resi s tente al :·.al de Pa-

rwmd y al "¡"-ÚKO" ~ y por su menor aZ tura, es poco oJect ;,da por e l 

vi ento", 'j'iene otra CI .. b.LZ id(¿d debido a :;u Iflenar t unJ.. . op -,p. " ! W~ 'JuerZe 

sembrarse i7/JJ..yor i?.Wnero de ma-t.Ls, aumentando as{ el n7Ílú~ro de r r¡ci T.1 o.s 

,oroducidos por hectárea p 10 cual constitu?:/ e un2 venta}'¿ ec on6" n:ca l~ 

ro, el agricultor., Los racimos son más grllrl-.. r[e8 '-l ue l 03 de l :j~ vn ric - 

dad Usul utrlnJ) tienen de 40 a 45 frutos con un peso de ]j' Q6 kilogro. 

litO S (30 1 ibras) a 15e9 kilogramos (35 1 ibr'(Ls)~ pero en l a actu.al irJ.c:..d 

no ·tiene acepto,ci6n entre los consumiiiores. 



Los resultados de la evaluaci6n de las principales variedades 

de plrita,no, majoncho y otros tipos de guineo por la Dependencia es

pecializdda del Ministerio de Agricultura y Ganader{a en base al ren 
1 

dimiento, resistencia a e~ermedades y adaptabilidad, se presenta a 

pont inuac i6n: 

CUADRO N o" 3 

PRINCIPALES VARIEDADES DE NUSACEAS CULTIVADAS EN EL SAL VAJ)Q.lt., 

TIPO. ORIGEN Y USOS 

=-- .................... ==a- .. ~~~ 

VARIEIJAD TIPO ORIGEN USOS 

Usul utrin No o 1 plritano El Sal vador Cooina 

Usulután No o 2 plátano El Salvador Cocina 

Enano Plátano panamá Cooina 

Pel ipita Majoncho Honduras Cocina 

Criollo Majoncho El Salvador Cooina 

Hembra Plátano panamá Coc ina 

Nanzano Guineo El Salvador Fruta fresca 

Enano Guineo El Sal vador Fruta fresca 

l'forad o Guineo El Salvador Coo ina y fruta 
fresoa 

Perioo Guine o El Salvador Fruta fresoa 

Seda Guineo El Salvador Fruta fresca 

Criollo Guine o El Sal vador Fruta fresoa 

Dát il Guine o El Sal vador Fruta fresoa 

FUENTE:: Seoci6n de Cul tivos Hortíoolas u Direcci6n Gene ral de In

vestigaci6'n y Extensi6n Agropecuaria y NACe 

e3) Epooa de Siembra y de Cosecha 

Entre los frut ales, las musáceas son l cts más sensibl es a las 



deficiencias de agua, por 10 que se vuelve indispensable contar con 

7uanedad en el suelo durante todo el año o Este factor es muy impor

tante pues es impos ibl e obtener producc iones que rindan Comerc ial-

mente si no se le proporciona suficiente agua o Por estas razones,

a menos que se disponga de tierras con regad{o, la época de siembra 

más adecuada es durante el mes de Mayo~ es decir, al inioio de la 

estaoi6n lluviosa 8 Sin embargo, debe proourarse plantar antes de 

que el suelo esté muy saturado de agua para evitar la podredumbre 

en los tallos a 

La floraci6n ocurre entre los ~ y 10 meses después de cultiva 

da y la primera cosecha entre los 13 y 15 meses s iguientes a la -

f10raoi6n o sea que la producci6n se inicia hasta el segundo año,

siendo una de las prinoipales razones por las cuales no ingresan 

nuevos produotores a este cultivo, ya que éstos desean reouperar 

sus inversiones a corto plazo para atender las necesidades jamilia

res o Esta misma partioularidad, obstacul iza la obtenci6n de orédi

to a corto plazo a los productores Q 

Las plantas de plátano produoen una sola vez, terminando la -

vida útil al serle cortado el raoimo" Sin embargo, el sistema de 

siembra es por maoollas, que tiene alrededor de 5 matas que van prQ. 

duoiendo hijos, hasta llegar a los oinoo años en que terminan las -

plantaciones o 

Se ooseoha a través de todo el año, aoostumbrando el agrioul

tor a ficortar'i oada 2 6 3 semanas 9 sin embargo, es en los meses de 

verano ouando se obt iene mayo r produoc i6n, dupl ioándose o on rela 

ci 6n a los meses de invie rno o Por es ta modal idad, el emple o que -

genera el cultivo de estos productos es de oarácter permanente, en 

labores relaoionadas con el corte y transporte interno o 

Una de 1 as grandes ventajas que presenta este oul t iv o, es que 



el racimo de plátano se cosecha antes de que madure en l a planta, -

en estado saz6n, cuando los frutos están ya perfectamente formados. 

El corte del racimo debe hacerse dejando un pedúnculo de 50 centt

metros, con el objeto de fac il itar e l manejo, ya que s i éste fal ta 

o es muy pequeño, se presentan dificul tades o 

En las explotaciones de los países que exportan grandes volú

menes al mercado mundial, se hace la operaci6n de corte a base de 

cuadrillas o Estas pueden organizarse con tres hombres en d onde uno 

corta el tallo de la planta a la mitad de su al tura, de tal manera 

que se doble del l ado que está situado el s equndo hombre , quien d!i, 

be r ec ibir el racimo sin dejarlo caer al suelo y lo separa del ta-

11o :¡ y el tercero, lo rec ibe en el hombro., Este es e l s istema apll. 

cado en esos pa (ses ya que por l a rig idez de normas de ca.Z idad del 

mercado mundial, l as operaciones de cósechado deben real izarse con 

sumo cuidado o En nue stro pa ís I esta labor la real iza un solo hom

bre quien corta l a planta por mitad y cuando viene en e.Z aire rá

pidamente corta e l racimo, lastimándos e el fruto en algunos casos a 

e4) ~s y Enfe rmedades 

El anál isis de la incidencia de l as plagas y enfermedades, ti§.. 

ne espeCial importancia al referirse a las musáceas u Los cultivos 

de estos productos hablan tenido relativamente pocos problemas an

tes de 1962 , pero a parti r de ese año, tanto la producci6n como la 

calidad se reduj eron con gran rapid?z, y lue go fueron destruídas,

debido a la presenoia en oasi todas las hue rtas de l a campi i'ía salva 

doreña, de l a enfermedad conocida como ¡''}fOKO IF del guineo u 

Entre otras cav~as, este hecho fue ocasionado por l as mal as -

prácticas de cul tivo, tales como la ausencia de un sistema de preve!J:... 
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ci6n de plagas y la falta de renovaci6n de las plantaciones, factores 

que contribuyeron a la distribuci6n de las plagas y enfermedades en 

el terri tori o nac ional con 1 as desastrosas consecuenc ias me nc i onadas .. 

Los inaect08 también han ocas ionado daños a las huertas de gui-

neos y plátanos en el pa{s~ Algunos de ellos son insignificantes ~ 

ro otros llegan a causar grandes pérdidas que de no controlarse opo~ 

tunamente pueden t e rminar con la producc i6n en cualquier momento" E!1. 

tre los principales se encuentran: 1) Perforadores del 7'iZOiiw o 2) 

Devoradores de hojas; y 3) Ta1tuzas Q Entre los prir~ros se encuen

tra el picudo negro del banano" Esta plaga se encuentra presente en 

todos los países productores de banano o plátano~ Ha sido reportada 

en Bras il, Java, Indochina y China ~ y desde 1885 se le ha encontra

do práctioamente en todos los pa{ses produotores 12/0 Ha oausado 

la desturcci6n de muchas huertas de guineos y plátanos en el país y 

existe la pos ibil idad de que haya contri bu ído a la diseminao i 6n de 

hongos y bacterias que han sido econ6micamente destruoti vas o 

Entre los Devoradores de hojas se encuentran los gusanos emboL 

sados o El daño lo oausan al alimentarse de las hojas del guine o o 

plátano o 

Las Tal tuzas, son roedores que están ocasionando da.ños muy fuer:.. 

tes en las plantaciones naoionales de musáoeas, haciendo hue oos po

co profundos dentro del terreno y 1 uego cortan los rizomas o oepas 

de las plantas" 

Enfermedades 

Las plantac iones de musáoeas en el pa ís no habían afrontad o en _"""",, __ e- . 

lY Treja, Arnoldo o Biolog{a del Pioudo Negro del Banano y su dis

tribuci6n en El Salvadoro Tesis, Cienoias Agronórnicas o Universi:.. 

dad de El Salvador 9 
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fermedades tan serias ni eoon6mioamente tan oostosas; hasta que apa

reoi6 la baoteria ItPseudomonas Sol anacearum", en los Departamentosde 

Chalatenango, !'([orazán y Cabañas, causante de la enfermedad ll amada 

'IJIJOKO" I "maroh i tamient o baote riano/Y o ¡'enfermedad bacte rial de 1 Ba

nano lf
o Debido a que su principal fOrma de d is eminaciÓn es por inse,E. 

tos, se distribuy6 rápidamente po~ t odo e l pa{so El daño consis te 

en provooar l a deshidrataoi6n de l a piohota hasta enoontra rse en el 

aspeoto conooido como "piohota seoallo Ante l a fuerza del a-taque, -

l as medidas de sanidad vegetal que se tomaron consistieron en reco

mendar a los productores de parte del Ministerio de Agrioultura y 

Ganader{a: 1) Evitar sembrar hijos o oepas de lugares donde estu

viera la enfermedad? 2) Quemar los hoyos donde se sembrare huer-

tas,) 3) Des infeota r los hijos o oabezas antes de sembrar.,) 4) Eli 

minar las plantas enfermas i 5) Desinfectar l os maohetes y demás 

herramientas usados en l a hue rta ? y 6) Cortar l a Itpiohota 'i ouando 

los raoimos estuviesen tiernos o 

El Mal de Panamá es otra enfermedad de gran perjuioio a la pr~ 

duoci6n de musdoeas o Consiste en e l ama rillamiento de las hojas s~ 

zonas, l as ouales s e marohitan y dob l an, quedando colgantes y luego 

se tornan oafesosas o 

EXisten otras enfermedades que aunque no son de la magnitud de 

l as dos ante riores, oausan problemas a los produotores nacion~les r~ 

duoiendo sus ingresos" Entre estas se encuentran l a "mancha de la 

hoja" que provooa l a reduooi6n de l os raoimos cuyos frutos toman sE. 

bar áo ido y madurac i 6n retardada o Existe otra enfe rmedad ll amada 

upodredumbre en punta de cigarro", l a cual vue l ve fibras o e l fruto, 

ennegrece la cás~ara y seoa la pulpa o 



¡Voml?re Común 

Picudo negro del banano 

Picudo 

Gusanos embolsados 

Es ama 

Grafí.a roja 

Tije rillas 

Nombre Común 

Molw 

Mal de Panamd 

Sigatoka 

Podredumbre en Punta 
de Cigarro 

Nemátodos 

PLAGAS 

Nombre Cient(tico 

Cosmop ol ites sord idus 

Matemacius s o r d i dus 

Thyrido p t e r r x 

Saisetia negra 

:['e t ra yc hus b i mac ul a tus 

Dorú 1 incare 

E N F ~E R M E D -4 D E S 

Ps eudomonas 8 01anacea rum 

Fusarium oxyspo rum 

Myc ospharella mus i c ol a 

Stachyl idium t heo brn;i~as 

Rad opholus simil is, 

J.1wl o idogynesp 

Rotyl anchus 

32 o o 

P e r fo ra el rizoma 

perf ora el riz oma 

Devo ra hojas 

Dafian pseudo t allo 

Daña hojas 

Hojas y pseudotallo 

Podredumbre de -
frutos y requemo 
en hojas o 

Ama rillamiento de 
hojas y pudrición 
de t e jidos del pse~ 
do t all 0 0 

Ma nchas fol iares 
con aspecto de qUfL 

maduras o 

L os frutos se oscy:;. 
r ec en en la punta 
y l a pulpa se torna 
fibrosa 

S e localiza en l as 
ratc es las cua l es 
se deforman y qv~ = 

dan incompletas o 



33 .0 

f) COSTOS DE PRODUCCION y RENTABILIDAD 

Los costos de producción para el establ ecimiento y mantenimien 

to de las explotaciones cul tivadas con plátanos o gUineos, varían de 

acuerdo al grado de aplicación de tecnología, la cual generalmente 

se encuentra ligada con el tamaño de la explotacióno Así tenemos -

que en cultivos menores de 3 hectáreas generalmente la mano de obra 

es familiar, se emplea abono orgánico y los gastos en fertilizantes 

e insecticidas, fungicidas y labores culturales son reducidos, ya -

que su práctica es aún limitada o 

Debido a que la vida útil de las plantaciones desde el punto 

de vista económico es de cinco años, estos productos se cultivan g~ 

neralmente en tierras propias, por lo que no hay desembolso para 

arrendamiento o Sin embargo, debe estimarse que cien colones es el 

valor promedio de una hectárea para estes cultivos y deben contabL 

1 izarse en el cál culo de los costos de produce i óno 

Los costos varían además de acuerdo a la edad de los cultivos, 

ya que para el primer año, los gastos son mayores que del 20 0 al -

50~,debido a la mayor utilización de mano de obra en labores como 

ahoyado y limpias o 

para el presente estudio, se han obtenido costos de producci6n 

a tres niveles: el primero, en explotaciones menores de tres heot,r¿ 

reas, el segundo entre tres y siete, y el tercero mayores de 35 hec 

táreas, aplicando un mayor grado de tecnol og ía y riego o 

A oontinuaoión se detallan los oostos promedie de producoión -

para el establee i mie nto de una hectárea de plátanos en una explota

ción del primer tipo, en la zona oriental de l país" 
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¡gSTIl1¡lACION DE LOS COSTOS PROMEDIO DE PRODUCCION I!§ . UN..tJ;,]IfJCrAR.lfl!l 

DE PLATANO EN EXPLOTACIONES i'Vj§J.VORES DE 3 HECTAjJJfll§.. 

C O S T O S 

1) Renta de la ti e rra 

2 ) Gastos de capital 

Semilla: 

(Material de propagaci6n) 

F e rtil izantes 

Insecticida s 

3) Gastos de mano de obra 

Sub-Total 

rf/ 62",50 

" 71,,00 

" 34 0 30 

4 ) otros gastos (5% del sub-total ) 

5 ) Interés sobre capital de operac i 6n 

(9% anual) 

T OTAL 

FUENTE: Investigaci6n directa Q 

Costo 
}o~_4fío 

fi 100 0 00 

11 167,,80 

~2.6~Q. 

" 364 ,, 30 

/1 382 0 51 

U3"±,,Q 

========== 

Cos t o promedi o 
~.o.~f!~ al, '5 o" a ñ cz 

Ij' 100 9 00 

ti 105,,30 

17 

Yf 262,,90 

.:'.,34 0 85 

~l 300 0 90 
==-====::::==== 

La producci6n obtenida en este tipo de explotaci6n es de unos 

10,200 ki l ogramos p or' heotárea valorados en s iete centa vos e l ki1o

gramo o ~ este mod o se determina que el pr oductor obti enegananc ias 

a partir del primer año de produooi6n, o sea a l segundo de haber -

iniciado el cultivo, del orden de rf/2 47010 anuales en promedio dura!!:. 

te los 5 años, d educiendo los gastos ocasionados durante el primero 
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en que no se perciben ingresos a Si tomamos en cuenta q~¿e el prom§.. 

d io anual de gastos es de #324 0 10 y los ingresos de #5 710 2 0 se pue 

de afirmar que el culti vo a es te n ive l (men or es de 3 "hectct r eas) es 

rentabl e .. 

CUADRO Nooi 

,lJlf];J1!,'SOS , GASTO/LX BENEFICIO PROJllEDI..o EN UNA HECTAREA§. 12E' 12LjJfANQ 

EN EXpLOTACIONES NENORE!Ll2E 3 HECTAREAS 

PLATANOS 

Prime r año 

20 0 a l 50~ año 

TOTAL 

PROMEDIO ANUAL 

.rCOLONES) 

I NGRESOS GASTOS 

416 u .94 

2,856,. 00 1,203,,60 

2,856,,00 1,62 0 ,,54 

571 ,,20 324 .. 10 

ANUAL 

416".94 

1,652 .,40 

li}'NS Ufi...L 

34,,75 

34,,43 

FUENTE: Investigaci6n d irecta ent r e v a ri os p r oductores l oc a lizados 

en l a zuna Sur-Ori enta l del pa{sQ 

b) En una ex p lotaci6n de entre 3 y 7 hectáreas , l os costos son 

el evados ya que a este n ivel, son atendidas en mejo r forma por tra

tarse de explotac i ones oome roi a1 es especial izadas " El vo1 Úinen de -

l a p r oduoo i 6n e s ma yo r ase o amo l a ne oesidad de ma n o de obra tanto 

para l a aplioa oi6n de i nseotic idas , fungioidas , etoo, oomo para l a 

real izaci 6n d e 1 imp ias, s iembra y tra nsporte int e r no d e l product o" 

En investigacion~s r eo i entes se ha dete r minado que los gast os 

del ler o año en p romedio por heotárea en exp10taoiones de este tama 

ño son de unos #60 7022 y de #4 71 088 anua l es de l 20 0 a l 50" ta l oomo 
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se presenta a oontinuaoi6n o 

ESTIMACION DE LOS COSTOS PRONEDIO DE PRODUCCION DE r.zJf.4 HEC'1'.AlJEA 

DE PLATANO EN EXPLQLACIO~vES DE $NTJ.J;':: 3 y 2.J!lllCTA1ij~$ 

COSTOs,.. 

1) Renta de l a ti e rra 

2) Gastos de oapital 

Semilla; 

( Ma terial de propagaoi6n) (1 62 u50 

F ertilizantes 

Ins eo tioidas 

3) Gastos d e mano de obra 

y maquina ria 

Sub-tota l 

" 71 0 00 

11 34 0 30 

4) Otros gastos (5% del sub-total) 

5) Interés sob ro oap ital de ope

r ao i6n (9% anua l durante 12 

mes es) 

T OTAL 

FUENTE: I nvestigaoi6n d ireota u 

Costo 
l e ra año 

tt 100,,0 

" 1670 80 

" 262,,75 

(1 5 3 0055 

tt 557 0 08 

=/I-=--5"-0....,~ 14 

(1 607 .. 22 
===========:= 

I/J 7.Z 000 

11 34030 

Costo prome d i O 

" .~Oo .a}, .500año 

(~: 100,,0 

11 105,,30 

",.3 O 7 .. 02.. 

&: 4 12 ,,30 

11 3.8 q2.6.. 

! 4 'ZJ~.5!..t}.fJ: 

En este tipo de explota oione s l os rendimiento promedi o son m~ 

yo r es, alcanzando unos 14,32 0 líilogramos por hectárea valorados en 
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ocho centavos y medio el kilog ;namo~ obteniéndose #1,2l7 u2 0 de ingr~ 

so que el productor comienza a percibir a partir del 20 0 aiio o 

En esta cl ase de explotaciones el beneficio anual del produc~

tor durante los 5 años de vida útil de la plantaci6n es de r$474,,811 

correspondiéndole un gasto promedio anual de #4.98 0 95 y un ingreso 

de $9730761 de 10 cual se deduce que a este nivel es también alta 

la rentabilidad por hectárea o 

En el cuadro N0 0 5 se presenta el detalle de 1 es ingresos, gaQ, 

tos y ut il idad anual y mensual o 

CUADRO No" 5 

INGRESOS. GASTO) Y BENEFICIO PROjVJEDIO EN rzl.JA HECTA1?EA J2§ ~l1.'l.4NO 

EN EXPLOTACIONES DE ENTR}f2 Y 7 HECTARbJJ...§" 

(COLONES) 

-~.===== - ~ =-...::::.&:..-~ ...... - . 

B E l'(E F I . C I O 
PLATANOS I NGRESOS GASTOS 

= =fiNU&_ =.fl.Ji4YSUAL 

Primer año 607,,22 607022 50 0 60 

20u al 50" año 4~868,,80 l,887,,52 2,981,,28 62 011 

TOTAL 4 1 868 u 80 2,494 074 2 ~374 0 06 49.,46 
==-= .-

FUb7VTE: Investigaci6n directa entre varios productores .localizados 

en la zona Sur-Oriental del pa {su 

o) Finalmente l cuando se trata de explotaciones mayores de 35 

heotáreas que utilizan un mayor grado de tecnolog{a l el costo de pr~ 



38 o o 

duooi6n por unidad de superficie es mayor, pero también los resulta

dos eoon6mioos son mayores o 

Estas explotaoiones utilizan en mayor grado mano de obra naoio 

nal, oon lo oual están contribuyendo a l empleo en el seotor agríoo-

1a o 

A oontinuaoi6n se presenta el de talle de los gastos en exp1ot~ 

oiones espeoia1izad~s oon asistencia téonica o 

!JJ2STO DE PRODUCCION POR HECTA.REA D]$ PLATANO O BANANO 4PJ!!1)]j'}[l)Q. [J]v 

!il.VEL TECNIFICADO .EN EXPLOTACIONES NA vogs DE 35 HECTABJi,A,§. 

C O S T O S 

1) Renta de la tierra 

2) Gastos de oapital 

Semilla: 

JiJaterial de propagaoi6n 

Fertil izantes 

Insectioidas 

Fung icidas 

3) Gastos de mano de obra, 

m.aquinaria y riego 

Sub-Total 

4) Gastos de Administración 

(5% del Sub-Tota l) 

1//62.,50 

"71 0 00 

"34 ,,30 

1128 0 90 

5) Interés sobre oap ital de ope-

Costo 
ler a año 

fflOOoOO' 

// 1960 40 

/t 562 ,,011 

ff 858oJ40 

:~ 

~~ 901 ~32 

raoi6n (910 anual durante 12 meses" .~d..12 

TOTAL 1/1 ~~~~i~ 

FUENTE: Investigao ión direota o 

Cos t o Promed i o 
20 0 al..2...Q..;.gfjo 

"?; 1000 00 

Ir 205 0 00 

:''.o11l052. 
rft 71 6,,50 

67,,70 

r¡¡ 82 0 u OO 
--------------
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La producci6n pr omedio obtenida en vista de que se cuenta Don 

rieg o es de unos 24,000 kilogramos por hectárea, los ouales se ven 

den a raz6n de r/tO o 085 el k il ogramo en la expl otao i 6n, r esul tanda 

en promedio una ganancia neta de r/t 779 0 51 anuales, oon gas-tos taTf!:.. 

bién promedio de r/t852 049 e ingresos que alcanzan f/l l,632 ,,00 amlales, 

lo que viene a demostrar la obtenci6n de mayores beneficios a este 

nivel de explotaci6n o 

CUADRO Nao 6 

INGRESOS; GASTOS Y BENEFICIO PROMEDIO POR HECTAREA DE¿j;;líA'1!ANQ __ !l!!. 

EXPL OTACIONES MAYORES DE 35 HECTAREAS 

(COLONES) 

PLATANO I NGRE'SOS GASTOS 
B E IV E F LC.IY~ 

ANUAL l1EN§UAL 

Primer año 982 0 44 9 82 0 44 - 81.87 

20 0 al 50 0 año 8,160000 3,280 0 00 4,880 0 00 101 0 67 

TOTAL 8 ,160 0 00 4,262 ,,44 3,897,,56 64,,96 
..:.~~~~ 

PROl1EDIO ANUAL 1,632 ,, 00 852 049 779,>51 

FUENTE: Investigaci6n directa entre varios productores de la zona 

Sur-O r ie n ta l de 1 pa -ts 1) 

COl1PARllCION DE CO&..OS J¿PN OTROS q.Y./l!,IT/OS 

De acuerdo a la rentabilidad en el cultivo de musáceas en los 

diferentes tamaños de explotaci6n analizados a través de este acápi 

te ,) y de la existencia de sufic i entes tierras que reúnen las condi-



40 .,., 

ciones 6ptimas para la producci6n, que en la actualidad están siendo 

utilizadas para otros cultivos (ma{z y algod6n), resta inves tigar -

los costos de producci6n de éstos y efectuar comparaciones a fin 

de recomendar los cul ti.vos econ6micamente más ventajosos en este 

tipo de tierras o 

En los anexos 5, 6, 7 y 8, se presentan los respec t ivos co~ 

tos de producci6n y benefic ios obtenidos en los c ul tivos de maíz -

y algod6n investigados en l as zonas que presentan ma yor concentra

ci6n de tierras adecuadas, que se local i zan en los Depa rtamentos de 

La Paz y Usu1után, estableciéndose, de acuerdo a los datos deta11~ 

dos en el cuadro No,,7, mayores beneficios econ6micos en l a produ9,. 

ci6n de musáceas , tanto en explotaciones menores de 7 hectáreas ca 

mo mayores de 350 

CUADRO No o 7 

!JJ)NPARACION ENTRF¿~OS BENEFICIOS ECONO]fICOS DE NAIZ. l}.LGQ1!f}}(X 

%USACEAS ( EN COLONES ) 

Ingresos Gastos Beneficio . Ingresos Gastos Beneficio 

NAIZ 370,,50 303,,25 670 25 468 0 00 3930 60 74 u 4 O 

AL GODON 1,100 0 00 1,001 0 2 0 98 0 80 1,074 0 60 1,250 0 00 175040 

NUSACE'AS 973 0 76 498 095 474 0 81 1,632 0 00 859049 779051 
==---=a--.=.:ze= . .:a:....:.¡". 

FUENTE: Investigaci6n Directa o 

C- ASISTENCIA TECNICA. y CREDITICIA 

La mayor parte de los productores nacionales de musáceas, co~ 

titutda por los pequeños (menores de una hectárea), sin pensar en -



41 <lO 

las ventajas que trae oonsigo la aplioaoi6n de téonioas modernas, 

por fal ta de reours os eoon6mioos,por desoonocimiento de los ade-

lanto$ teono16gioos, por no tener aooeso a las fuentes de finanoiQ.. 

miento o por no estar infonnados de las Instituoiones del Gobierno 

que prestan asistenoia téonioa en forma gratuita, se han mantenido 

desde haoe muohos años oultivando bajo métodos rudimentarios, oon 

el oons iguiente resul tado de pobres ooseohas y re duo idos benefi=

oi os eoon6m ioos a 

En otros oasos, agrioultores oon aooeso a las fuentes de fi~ 

nanoiamiento se resisten a demandar orédi t o en vista de la experiell 

oia negativa, por los grandes daños que en épooas anteriores expe

rimentaron debido a que las plagas y enfermedades oonstituían ma

les inoontrolables~ 

También debe mencionarse que la fal ta de oportunidad y agil i

dad en la resoluoi6n de los oréditos para estos produotos han fre

nado el interés del agriou1tor por la mejoría de sus exp10taoiones .. 

Las Instituoiones que prestan asistencia téonioa y financiera, 

principalmente las del seotor gubernamental, han inioiado reoient~ 

mente los esfuerzos por incrementar el oultivo de estos productos, 

a pesar de su gran importano ia dentro del val al" de las importa

oiones anuales de frutas a 

Entre estas Instituoiones se enouentran: 1) El Ministerio de 

Agrioultura y Ganadería: 2) La Administraoi6n de Bienestar Campe

sino 9 y 3) La Federaoi6n de Cajas de Crédito o 
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$1 J11inisteri o de Aqrioul tura y Ganader{a 

La partio ipao i ón del l1inis teri o de Agr i oul tura y Ganade r{a se 

efeot~a a través de la Direooi6n General de Investigaoi6n y Exten

s i6n Agropeouar i a , ul t imamente denominada ¡¡Centro Nao i onal de Teo

nolog {a Agropeouar ia ll (CENTA) " 

Las labores d e esta Dependenoia, entre otras, están dedioadas 

a inorementar, po r med io de la inves tigao i6n agríoola, l a inftrodu<? 

oi6n de nuevas variedades y el mejoramiento de l as ex i s tent es para 

situarse en condiciones de poder ayudar a los agricultores en la 

enseñanza de t écnicas modernas de cul ti vo para e 1 me jor aproveohe;, 

miento de las tierras, mejorar la alimentación de la población ~ 

ra1 y urbana, y e l nivel de ingresos de l os productores o Con este 

fin, se estableci6 desde el aPio de 1.952 en la Estaci6n Expe rimen

tal de Santa Cruz Porrillo, en el Departamento de La Paz, una 00-

lecoi6n de las vari edades de musáceas existentes e n el país a efe~ 

to de estudiar y r eoomendar las más apropiadas para intensificar 

su cultivo o Cuatro años más tarde, introdujo variedades res iste~ 

tes al I/Nal de Panamdtl y en 1.966 las o onoo idas como frPZatano Hem

bra", Nacho, Domi nicana y Media Nata, pero todas fueron atacadas 

por el fYMOKO DE{¡ UUINEO" <> Fue hasta en 1967, que se enoontr6 una 

variedad de r'J11aj oncho" resistente ll amada lipel ipita ll , la cual se 

increment6 en la misma estac i6n experimental () 

A raíz de l os resultados satisfacto rios, se inici6 la dis tri 

buci6n a precios bajos de oepas de guineo" J1ajonoho ir de esta va

riedad entre los agri cultores, as! oomo variedades mejo radas de _ 

plátano, para inorementar el cul tivo de estos p roductos , pres tan

do al mismo ti empo asistenoia téonica", Sin embargo, ésta es limi 

tada en grado sumo, por dedicar su atenc i6n princ i palmente a Zas 

'" . t--I ;" ......... J ... 
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granos básicos, algod6n y a la Ganadería(,l 

Esta Instituci6n debería de contar con un programa especial 

de asistencia técnica, tendiente a lograr una mayor producci6n de 

frutas y especialmente de musáceas, ya que constituye un punto 

vulnerable en nuestra economía agrícola y aprovechar el campo pr2., 

picio que existe para su desarrollo con éxito o 

~ Administraci6n de Bienestar Campesi~ 

La AoBoCo es la Instituci6n del Estado que junciona bajo el 

sistema de Crédito Agrícola Supervisado y ha encausado esfuereos 

a fin de adaptar sus métodos y medios de operaci6n en el sector 

agrícola a favor de pequeños y medianos agricultores o En este 

sentido, ha otorgado asistencia técnica y recursos econ6micos pa 

ra la eficiente operaci6n de sus explotaciones o Cuenta con tres 

líneas de créd ito a saber: a) Crédit o en espec ies con 1 ímite de 

305 hectáreas (~500000); b) Líneas AID, con un máximo de 30 hec 

táreas laborables y un límite de ~l5,000oOO y c) Fondo de Desa~ 

rrollo Econ6mico, cuyo límite depende de la magnitud del proye~ 

to con tiempo para frutales de 2 a 15 años, dependiendo de la ren 

tabilidad o 

Los productores de musáceas no han podido aprovechar las ~ 

ventajas de este sistema, en parte, porque los mayores esfuerzos 

han sido canalizados hacia cultivos cuya recuperaci6n del capital 

es más rápida, t ales como granos básicos y algodón que en conjun

to participan con más del 90% del área financiada (138,022 hectá 

reas) en el período Jul io 1970/ Junio 1971 0 Además, son en su ~ 

mayoría de escasos recursos y la estructura econ6mica de esta Ins 

tituci6n es estricta, careciendo de la elasticidad y dinamismo n~ 

cesarios, 10 cual constituye un serio obstáculo en la obtenci6n 



de oréditos y para el aoeroamiento de esta clase de agricultores o 

Sin embargo, en la aotualidad existe interés en dedicar e~ 

fuerzos para sacar a corto plazo del ol vid o en que se encuentran 

estos productores, ya que se tiene un proyeoto de finanoiamiento 

y asistencia téonica a cooperat ivas oon el que se benefioiará a 

muchos agricultores localizados en la Zona Costera del Departa

mento de Ahuachapán" 

La Federaci6n de Cajas de Crédito 

En materia agropecuaria, esta Instituoi6n proporciona asis

tenoia técnica con el objeto de lograr cambios importantes en las 

prácticas de oul tivo para mejorar l a productividad e incrementar 

la produoci6n, espeoialmente de productos básicos para la alime!l, 

taci6n, de aquellos que deriven ingresos de divisas al país, o 

oontribuyan a evi tar su fuga o 

Los produotores de musáoeas han tenido partioipaci6n muy l _i 

mitada del crédito otorgado por este sistema, ya que durante los 

últimos 6 años se conoedieron únicamente once préstamos para el 

finanoiamiento de oasi 103 heotáreas de plátano y guineo, por un 

valor de ~26,200000 al 12% anual según puede apreciarse en el 

ouadro Nao 8" 
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CUADRO No" 8 

NUlVIERO DE CREDITOS y MONTO DE LA SUPERFICIE FINANCIADA POlJ..J;J:,. 

A Ñ O S 

1965/66 

1966/67 

1967/68 

1968/69 

1969/70 

1970/71 

l!dl2§RACION DE . CAJAS DE CREDITO 1965/66 - 1970/2J.. 

G U I N E O S P L A T A N O .s TOTAL FINANCIAI!,o 
Nao de Nanto HasoFinan Nao de Nanto HasoFinan Superjo Valor 
CrrIditos un ciadas -CrrIditos Oi ) ciadas = (¡lgs?) (rJ) 

1 144 

1 2,400 

1 650 

1 1,000 

1 400 

3 12,100 

3 9,52 0 

11,330 2,050,.631 

13,545 2,291~064 

2,837 2,956,870 

18,595 3,008,403 

FUENTE: Memorias de la Federaci6n de Cajas de CrrIdito a 

La atenci6n de este Organismo ha sido orientada principalmente al 

cultivo de granos básicos yalgod6n, tal como la Administraci6n de Bi~ 

nestar Campesino, por la rapidez en la recuperaci6n de los préstamos,

que involucra en cierto sentido, la seguridad en el cumplimiento por -

parte del productora 

Do ¡ESTRUCTURA DE LA DEj1fANDA INTERNA 

El consumo aparente de plátano, banano y los otros tipos de gui-

neos en el' país, alcanza en la actualidad en conjunto, unos 42 ,6980 3 

miles de "kilogramos al año, equivalentes a un oonsumo per-oápita de -

12 ldlogramos anuales, cantidad que está muy por debajo de los requeri 



46 <t o 

mientos m{nimos recomendados por el Instituto de Nutrici6n de Centro 

América y Panamá (INCAP), estimados en 45 kgs o anuales l1I 

De este total, como puede observarse en el cuadro NO o 9, el 71.4% 

está formado por el componente importado y solo el 280 6% es obtenido 

de la producci6n nacional Q El elevado porcentaje de participaci6n de 

las importaciones en e l consumo interno, viene a demostrar las afirm0.. 

ciones anteriores sobre la urgente necesidad de prestar mayor atenci6n 

al inoremento de la produce i 6n nac ional, ya que las variedades produ-. 

cidas internamente tienen gran demanda en el mercado local, cotizándo

se a mejores preoios que el importado de Guatemala~ El plátano es el 

que tiene mayor participaci6n dentro del consumo de musáceas o En la 

actual idad alcanza a l rededor de 60 0
2% eC1uivalente a unos 25, 714(J6 mi

l es de kilogramos del consumo total en el año de 1971 0 

El consumo de bananos presenta un cuadro totalmente negativo, ya 

que a pesar de constU;uir al rededor del 3905% del conswno de musáceas, 

casi el 100% de su demanda está siendo satisfecha por las importacio-

nes o 

Esta situación adve rsa, presenta un campo propicio para l a imple

mentaci6n de ur; Programa de fomento de la producci6n nacional, en es

tos momentos en que el productor no corre los riesgos de épocas pasf!:.. 

das y que cuenta e on me rcado s eguro para sus productos o 

El consumo de otros tipos de guineos es el único que presenta -

una situaci6n favorable , ya que las importaciones están formadas so

lamente por "Guineo Naj oncho lP
, las cual es se han reducido notablemente,

importándose solo e l l,,4% del consumo de estas frutas", Pareoe ser -

que esta situaci6n ha s ido provocada en vi rtud de que los con.,sumidores 

r¿~ INCAPe Evaluaci6n Nutricional de la Población de Centro América 

y Panamá .. El Sal vadoro 19690 pág ina 64 0 
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locales han preferido consumir plátano Q sin embargo; estos productos -

tienen escasa participaci6n ya que apenas r ep r esentan e l Ou3% de l con~ 

sumo aparente anual de musáceas o 

CUADRO No,, !) 

CON§JJPlO APARENTZL121L/I]USACE4R: 

1971 

CLASE PRODUCCION NACIONAL U INPORTAC.rGNES V CON/JUNO APARENTE 

(7.) (2) (1) + (2) = (3) 

<Jo oooo o oo oooooMil es de Kilog ram.os (.) (J o o .,) o o o '" o \ J o tl o o o o ~ o o o o. o 

Bananos 66 0 8 16; 776 0 7 16,8430 5 

1'1 átanos 12 , 015 0 0 13,6.9906 25,,7l4 u 6 

Otros 138 0
2 2 00 140 0

2 

~ ~~ 

TOTAL 12 ,220,,0 30,478 0 3 42 ,69 8 0 3 
~~~=-nw- _ ..... ~~~~ 

FUENTE: U Investigaci6n directa 

ij Direo ci 6n General de Economía Agríc ola y Planificaci6n" 

MAGo 

La demanda indus trial para bananos, está formada por l a s jábr i-

cas que se dedican a la elaboraci6n de productos conge lados , tales c~ 

mo paletas, he l ados, s orbetes y productos denominados ¡rChoc o Banano" 

que util izan el banano como materia prima o 

En reciente i nves tigaci6n d e l a dema nda real izada por e l autor 

e ntre estas emp r esas) se determin6 que es de p oca considerac i6n rel~ 

cionada con e l to tal c onsumido, Va que para este fin se demandan --
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anualmente 6000 miles de kilogramos que signifioa apenas el 0 0 4% del 

oonsumo total de bananos, oorrespondiendo el 81 v 6% a la elaboraoi6n 

de paletas, el 1105% para sorbetes y el resto para helados o Sin em

bargo, este oonsumo podr{a ser más elevado al c ontar con mayor produ!2, 

ci6n nacional, en vista de que algunas emp re sas utilizan en la actua

lidad sustitutos importados de Estados Unidos; Suiza y España en la -

época de esoasez cuando las ootizaoiones alcanzan los niveles más al

toso El resto de l a demanda es oonsumido oomo fruta fresoa, tanto en 

el área rural oomo e l área urbana o 

El plátano, que puede considerars e como platillo popular debido 

a la preferenoia en oasi todos los estra tos de la poblaoi6n, goza de 

un alto grado de demanda" Gran parte de ésta es para consumirlo -

nfrito" tal es la forma oomo se aoostumbra prinoipalmente en l e área 

rural desde haoe muohos añoso otra parte del oonsumo, estimada en -

unos 164 0 3 miles de kilogramos, equival entes al 0 0 6% es uti.Z i z ado por 

una fábrica que lo prooesa, 10 empaca en pequeñas bol sas y es vendido 

para oonsumo en forma de "golosirw"~ 

La demanda del otro tipo de guineos es tanto para oonsumo direo

to oomo para cooina o De este grupo de produotos se importa e l guine o 

majonoho pero el oomportamiento de la demanda ha venido deoreciendo 

al grado de ¿no ontrarse actualmente en ni vel es ins i gnifioan-te s o 

En el ouadro No o 10 se presenta la estruotura de l a demanda de 

musáoeas durant e e l año 1.971 .. 
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CUADRO Nao 10 

ESTRUCTURA DE LA DEl'fAND.!l DE JlfUSACEAS 

CLASE DEfliANDA TOTAL CONSlJlVjO DIRECTO OTROS USOS 

oooooooevooovoooooJlfi1es de Ki logramos tJOGlooOOCJOOOO<»OIJ 

Banano 16,843,,5 16,783 0 5 

Plátano 25,714 0 6 25,550 0 3 

Otros 140 0
2 140 ,,2 

=-=--- --== 

TOTAL 42,698 0 3 42,474 0 0 

FUENTE: Investi gaci6n directa o 
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CAPITULO LI;, 

Cru~ERCIALIZACION 

If La Comercial i z aci6n compre nde t odos los proces os, f unciones y 

servicios que afe ctan a los productos agríc olas en l a trnyec toria -

que s iguen desde que sal en de la expl ot aci ón hasta que ll egan al c 011 

sumidor final, as í c omo la actividad de l as personas, grupos de ella9 

o Instituciones impl icadas en el proceso"o LV 

El objetivo práctico del estudio de la comercializao ión, agr{co

la es anal izar l os p robl emas existentes , re c omendar 801 uc i cnes y es

timular l a evoluc i6n del sistema en función de las prioridades esta

blecidas o Este es el objeto d el presente oapítulo en e l cual se a~ 

liza el proceso de c omercializaci6n de sde el punto de vista funcional, 

o sea como aotividad especial izada que se real iza con e l fin de lle-

var a cabo procesos de concentraci6n, igualaCión y dispersión de los 

p roductos agrícol as y en este caso especial, para las musáce as o 

Dentro d e las c ondiciones prevale,;i e nte s en el p a ís, l os siste..! 

mas de comerciali zac i6n constituyen un valioso elemento del c ual el 

sector agropecuari o p uede valerse para i ncrementar su ing reso media?:!:. 

te el perfeccionami ento de sus funciones o Un sistema de c ome rcia1i

zaci6n agrícola adecuado es condici6n indispe nsable para el de sarr o

llo efectivo del s ector o Su mejorami ento ll e varía un g ran beneficio 

a la economía total d e la nac i6n, ya que v end ría a incrementar los -

ingresos del sect or p roductivo, el cual tiene el potenci al d e consu

mo de bienes y s e rvicios más grande o 

W FIetschner, Ca rI oso Comercializaci6n y preCios AgrícOl as, lVJime!1. 

grafiado o Fac ul tad de Ciencias Econ6micas" Unive rsidad de El -

Salvadora Ma yo 19710 Página 32 ... 
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otros beneficios que se podrían derivar del mejoramiento en el 

s istema de oomeroializaoi6n serían: mayo r oonfianza de parte de los 

productores al tener seguridad de que sus produotos serían canaliz~ 

dos efioientemente hac ia el mercado~ l a cal idad y presentaci6n será 

conservada en mej or forma ; y las transacci ones se lleva rán a oabo

en menor tiempo, al olas ifioar los produotos de aouerd o a normas de 

calidad o 

Sin embargo, pese a las enormes ventajas que traerí'a a pro duo

tares y oonsumidore s el funcionami ento de un sistema adecuado de 0 0 

me re ial izaci 6n, en la aotua1 idad confronta 7í¿ii1 t ipl es p robl e mas que 

han gravitado en forma obstructiva en casi todos los niveles del 

mercado, ouyo resul tado se ha reflejado en p recios bajos para el 

produot or con respeoto a los preo i os pagados por el oonsw.nid oro 

A continuaoi6n se analizan los principales elementos del sistfL. 

ma de oomerc i al izaoión de las musáoeas en el país y s e reoomiendan 

las medidas indispensables para logra r un funcionamiento efioiente o 

A) PRECIOS AL PRODUCTOR 

En general, el produotor prefiere efectua r sus ventas sin em

pacar el produoto, pa ra no entrar en gastos adio ional es o De aouer 

do oon las oostumbre s oomeroiales de l a r eg i 6n, las formas de venta 

de plátanos va rían s egún las zonas de produoo i6n" En las expl ata-

o iones 1 ooal izadas e n la zona costera de l Departament o de Usul után~ 

el método usual de ve nta es por miles y cientos de unidades a oome~ 

oiantes transportis tas, que en la mayorís de los casos se trasladan 

a las expl otac iones oada dos o tres s emanas u Es te período r eprese!!:. 

ta e l intervalo entre oada oorte, que se r ealiza ouando e l plátano 

es tci "saz6nlY oon e l objeto de oonservarlo en buenas ,Condioi ones du-
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rante unos di e z d ías aproximadamente, para l anzarlo a l mercado a me 

dida que va l ogrando e l grado ne c esario de madurez o Cuando se ven

de el plátano en l as explotaci ones , con un mayo r grado de madurez~

el precio es más bajo, debido a que el comerciant e tendrá que efec

tuar más pronto sus ventas, con lo cual s e ]'educen l as posi b ilidades 

de espe rar mejores pre c ios en e l me rcado; s in embargo, l as transac

ciones a nivel de explotaci6n se realizan c a:-; i en su total i dad con 

productos en estad o "saz 6n". 

El prec i o es tá en r az6n di re cta al tama/'ío, presentac i 6n y gra

do de madurez de 1 frut o pa ra lo cual se cl as ifi can gene ral ¡ne nte en 

dos clases y en al gunos casos hasta en tres, correspondiendo el ma 

yor tamano a l a p rDnera clase o 

En esta zona de Usulután, el productor recibe en l a explotaoi6n~ 

sin correr riesgos ni entrar en gastos adicionales, el Z:Ji~ecio de -

# 40 0 00 el millar (455 kgs o ) que e s el p recio más frecuente para .Za

primera clase 9 y entre #25 u 00 y 1//30 0 00 pa ra la segundao S i s e cOlll 

para con los costos de producci6n en explotac i ones tecnificadas que

e s de rf/!0 0 02 por un i da d o sean 405 centavos po r kgs o se re f l eja el -

beneficio obtenido por los productores o Durante los mes es de verano: 

en que la producci6n aumenta, los precios ba jan a nivel es que a1ca!1. 

zan hasta 1//30 0 00 el millar para la primera y #20 0 00 l a segunda cl a

se o Sin embargo, muchos produc tores , pr i nc ipal mente los que s iem-

bran extens iones mayores, cel e bran contratos de venta a un preci o d!i. 

terminado para entregar l a producci6n durante un l apso que puede prE,. 

10ngarse hasta un año, sin t e ne r en cue nta l as f l uctuaciones que pue 

dan ocurrir en lo s ce ntros de consumo, con j o cual e l c ome rciante -

transportista o mayorista asegur a el normal abastecimient o a los co

merciantes minoristas y el productor t iene garant{zadas sus ventas -

sin preocuparse por e l comportam i ento de l os precios en l as s iguien-
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tes fases del mercade o o 

En las explotaciones localizadas en la zona costera de los muni 

c ipi os de San Franc isco Menéndez y Acajutla en los Departamentos de 

Ahuachapán y Sonso na te respec t ivamente, el s istema de venta es dis~

tinto, ya que éstas se real izan por unidades denominadas lioargaslf o ps 

ta medida está formada por dos redes cuya capacidad es de 100 unidades 

cada una o sean 200 plátanos (90 Kgs o ) por los cuales el produotor l'fL 

oibe entre #7000 y '8 0 00,aloanzando preoios máx imos hasta de #10 0 00 y 

mínimos de #5 0 00 y $6 0 00 a través de un año" 

para la segunda clase se paga el mismo preo io por oarga pero és 

ta oontiene mayor número de unidades de menor tamaño, correspondien

do 100 plátanos adici onales por carga (45 kgso )~ resultando un pre-

cio menor por unidad o Al realizar reducc iones y oomparar con los 

prec ios preval ec ientes en la zona pr oduotora de Usul után, se nota 

que en ambas, en las que se oul tiva el 87% del total de musáoeas, 

los preoios son prac t icamente similares., 

Debe menoionars e que en épocas de mayores reduooiones de precios 

en los me roados más importantes, los preo i os pagados al produo tor s uf!.. 

l en disminuir en proporo ión más allá de l o r azonable y por el oontr~ 

rio, ouando suoeden alzas importantes, el agri cultor casi nunca ob-

tiene la proporción que l e corresponde Q 

Los sistemas de venta aoostumbrados en ambas zonas prevalecen -

desde haoe muoho tiempo, resultando difíoil l a aoeptaoión de l moder

no sistema de pesas y medidas, en ausenoia de un sistema de normas 

de oal idad o 

Algunos productores oon faoilidades de t ransporte, que poseen 

explotaciones en l as oercanías a l as plazas de las oabese ras depar-
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tamentales, las cuales constituyen los principales mercados, prefi~ 

ren trasladar personalmente el producto, donde 10 venden a mayoristas 

o directamente a minoristas, obteniendo mayores ingresos u Sin embar

go, la forma más común de venta de los productos es en la explotaci6no 

Esta costumbre va en detrime nto de sus propi os benefic ios econ6m ic os, 

ya que en la forma actual reciben unicamente alrededor del 36% del 

precio de mercado, quedando un margen considerable en poder de los co 

merciantes mayoristas y minoristas quienes no agregan al producto ni~ 

gún servicio, aportando los transportistas solamente la utilidad de -

conducirlo hasta las plazas consumidoras o Esta labor podr{a ser efec 

tuada por los productores al oontratar el transporte en forma cooper~ 

tiva, aprovechando l a proximidad de las expl otaciones con lo oual ob

tendr(an mayores bene ficios econ6micos o 

B) PRECIOS AL CONSUJ1IDOR 

a) De plátanos: Los precios al consumidor están sujetos a cons~ 

tantes fluctuaciones ya que tienden a moverse con el nivel general de 

precios, con el volumen comercializable y con las cantidades demanda

das o El volumen comercial izable está formado en su mayor parte por -

productos importados de Guatemala, de manera que ouando estos aumen

tan o se reducen, se experimentan cambios en los precios en sentido -

contrario., 

Los prec íos al consumidor fluctuán menos que al por mayor, ya -

que éste no se encuentra en dispos ici6n de absorber frecuentes varia

ciones o Cuando suceden pequeñas alzas de precios a nivel de produc-

tor, los intermediarios o comerciantes mayoristas usualmente abs orben 

l as diferencias resultantes de la operaci6n de compra~venta en raz6n 

de que si aumentan frecuentemente el precio, el consumidor dejará de 

comprar en el corto plazo afectando las ventaSe 
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En las principales plazas del país, San Salvador, santa Ana y 

San Niguel, la oferta de plátano al conswnidor está formada por pro 

dvctos de origen guatemalteco y de ori gen nfl,cionfl,l , predominando el 

importado y de bido al gran volúmen diario de ingreso, ejerce fuerte 

presi6n sobre los precios , alcanzando niveles más bajos que los prf!.. 

dominantes en el mercado para la producci6n nacionfl,lo Esto se debe 

a que el producido en el país es preferido por los consumidores por 

su blandura y mejor sabor, pero los volúmenes ofrecidos son menores 

en raz6n de la escasa producci6n nacional Que lle ga en pequeñas ca!! 

tidades a l as principales plazas o Al conta r con suficiente produc

ci6n interna, se e l iminarían en corto plaz o las i mportac iones, sa

li endo por la vía de la competencia de los me rcados del país " 

El volumen de las importac iones mensuales no pre8enta tendenoi a 

regular a través del año y suceden fluctuaciones estacionales de--

b ido a que la producc i 6n nac iOnfl,l se r educe durante los meses de -

invierno, lo cual or igina cambios de los precios en esta época, al 

canzando hasta 10 0 36 y 10,,37 por kilogramo, según se p resenta a 

c ont i nuac i 6no 
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1968 

1969 

1970 

CUADRO No o 11 

PLATA N OS 

PRECIOS PIFONEDIO PAGADOS POR EL CONSUMIDOR 

(Plaza de San Salvador) 

1968 - 1970 
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ENEo FEBo NARo ABE", MAYO JUN. JUL • .ABOS. SEP. OCT. NOVo DIC. 

o o "O G/" 013.., " "" o o o O" ... O" o " Centavos p or Ki.logramo O :J u o" O " CI o o o o o "q Q "" 

26 26 26 26 26 26 26 

23 26 26 26 30 30 36 

20 26 26 31 26 

23 

33 

37 

30 

29 

31 

30 23 26 

33 26 22 

29 24 24 

FUENTE: Boletines Nensuales "Noticias de Jliercadeo Agríoola /t , Departa

mento de Comeroializaoi6n, Direoción General de Economía Agri' 

oola y Plan ifioao i6n, NAG" 

b) De Bananos: La esoasa produoci6n naoional de este tipo de -

produotos es gene r a lmente oonsumida en 1 as exp l otao iones o vendida en 

pequeñas oantidades en las poblaoiones oeroanas a las mismas" 

Práotioament e no existen en el pals explotaoiones de ti p o oomer

oial, por lo oual, la oferta interna en las plazas está oonstitu{da oa 

si en su total idad por importaoiones prooedentes de l a Repúblioa de 

Guatemala, que se rea Z izan en mayor esoala durante los mes es de menor 

produooi6n en ese país o Esto se debe probablemente a que du rante el 

período de ooseoha, la mayor parte de l a produooi6n se destina haoia 

meroados internaoionales quedando unioamente los produotos que no lle 

nan los requisitos de exportaci6n exigid os por esos meroados " Los-
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precios por kilogrwno alcanzados en la plaza de San SaZvador durante 

los últimos tres años, se presentan en el cuadro siguiente: 

A Ñ O 

1968 

1969 

1.970 

CUADRO No 9 12 

BANANOS 

PRECIOS PROMEDIO PAGADOS POR eL . CONSUMIlXJR 

(Plaza de San Sal vador) 

1.968 - 1970 

OOOOGOOOOOOooonOOOOaoCentavos por Kilogramo 

20 

26 

24 

20 

26 

24 

20 

26 

31 

20 

26 

33 

20 

33 
22 

26 26 

26 

33 

26 

33 
25) 

26 

3 7 
29 

Dooooooaooo.o~OGOO 

33 

33 

37 

33 

33 

40 

33 

22 

41 

FUENTE: Boletines f'Ilensuales ¡¡Noticias de 1'1ercadeo Agr {cola lr~ Depart!};. 

mento de Comercialización, Dirección General de ]j,'conom{a Agr{ 

cola y Planificación, MAG 8 

En cuanto al l/guine o majoncho ll
, práctioamente ha desapareo ido de 

las plazas de El Sal vador, ya que no existe produoción naoional y las 

importaoiones se han ven ido reduoiendo paulatinamente hasta llegar a 

volúmenes de muy pooa ouantía o 

Este producto ha venido disminuyendo su i mportancia rel at i va en 

la oferta de musáceas, al haberlo sustitu {do el consumidor por el plá 

tano y otros tipos de gu ineo Q 

C) CA.LVALES DE DISTRIBUCION 

La distribuoión es la fase que sigue a la de produoción de bie-

r--. -----.------ --
¡ 8ie.LiO-:'"['-~J~ ~.i::. ¡,~ ¡ ~,}i· __ 

I UNIVER SIDAD O F El. S "L '1 .... P :J" 
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nes o Comprende a partir del momento en que el produoto se enouentra en 

oondiCiones de venta en las explotaoiones, hasta que llega a manos del 

oonsumidor jinal o Aba roa las diversas aotividades y ope raoiones que -

aseguran la llegada de los mismos a los oompradores, jaoilitándose su 

seleooi6n, adquisioi6n y uso o 

En la oomeroial i zaoi6n del plátano partioipa un número variable 

de intermediarios o Dependiendo de las oirourw tanoias, pueden agregar

se o el iminarse algunos eslabones en la oadena" Así, algunas veoes,

el produoto pasa por l as manos de un transp ort ista, o por un comisi~ 

nista que a su vez vende a mayoristas o Otras veoes, el produotor y el 

mayorista estableoen r e laoiones oomercial es dire otas, el i minando en es 

ta jorma algunos i ntermediarios o 

Los mayoristas que intervienen en l a oompra-venta de plátano aoo~ 

tumbran vender el produoto por miles o oientos de unidades y es tán l~ 

oal i zad os en una mi sma área del meroado o Estos intermediarios oon jrE.., 

ouenoia adquieren l a fruta de los transportistas que llegan a los mer

cados o La 01 iente la de los mayoristas es gene ral mente fijao Los in

termediarios estableo idos en las plazas oentrales reoiben el plátano 

y el banano verde para la maduraoi6n, disponen de instal aoiones rudimen 

tarias pa ra ello y además se encargan de 1 a d istri buo i6n a come rc ia n-

tes minoristas" 

Entre los oanal es más usuales por los que pasan las musáoeas , pr i}1 

oipalmente el plátano, hasta el oonsumidor jinal, se pueden dist inguir 

los siguientes: 

Prime ro: l!l came ro iante transportista s e traslada con oami ones a 

Zos oentros de produoo i6n cada dos o tres semanas, de aoue rdo a la mod~ 

lidad de oorte de los produo tores de l a regi6n para adquirir generalme~ 
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te toda la produce i 671, de uno o vari ;,s agricul torGs de la zona~ 

Los transportistas venden a mayoristas, y éstos a su vez l venden 

ya sea por cientos o miles de unidades a comerciantes minoristas en 

las más importantes plazas, con quienes tienen establecidos los arre

glos para que éstos a su vez vendan directamente al consumidor al de

talle o En otros oasos, el propio mayorista se desplaza haoia los cen 

tros de producoi6no 

Segundo: El agricultor traslada directamente su produoto de la / 

explotaci6n a las plazas más oercanas para vender a comerc iantes mino

ristas o Por este canal se comercializa un volumen relativamente bajo, 

interviniendo algunos de los medianos productores localizados en las 

proximidades de las plazas de las oabeceras departamentales que poseen 

med ios de transporte . Este caso se da pr inc ipalmente en l a zona produ9.,. 

tora del Departamento de Usulutan. 

,Teroero: El productor trasl ada directamente su oos eoha a las pla

zas más ceroanas donde tiene establecidos puestos de venta al detalle~ 

Este caso sucede esporádioament e entre algunos medianos produotores 

localizados en las proximidades de la plaza de Usulutan. 

puar'to: Los t ransport istas que proceden de Gua temal a tienen estE!:,. 

bleoidas sus relaoiones oomerciales con los comerciantes mayoristas lo 

oalizados en la pl aza de San Salvadora Estos adquieren el produoto 

verde, clasifioado de acuerdo al tamafio y por miles de frutos ; lo alma

cenan mientras se logra el grado de madurez adeouado y lo venden a 00-

merciantes minori stas o Por este canal se comercializa el mayor volumen 

de la oferta total de musáceas, ya que el componente importado constitu 

ye mas del 71% del consumo nacional o 

El oanal más oonveniente desde el punto de vista eoon6mioo, tanto 
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para el produotor naoional, oomo para el consumidor, es el tercero, -

ya que el agricultor vende directamente su producci6n al consumidor, 

obteniendo mayores márgenes de gananc ia & se encuentra en si tuaci 6n 

de ofrecer el producto a precios más bajos en beneficio del consumi 

doro Sin embargo, se encuentra ante el problema de que en es ta fo~ 

ma las ventas son lentas y neoesita reoupera r el dinero irunedia tame[l 

te, tal como en otras formas de venta en que los comerciantes muyori§.. 

tas se lo faoil Han y le garantizan la vent '?, inmediata de su cosecha 

en el lugar mismo de producci6n, sin haoer mayores esfuerzos, sacri

ficios, invers iones , ni oorrer riesgos de ninguna naturaleza" 

La fu nc i6n de es tos s istemas de distribuci6n hacia e l consumi

dor final es 1 a de almaoenam ient o hasta lograr el grado de madurez 

adeouado y el trasladar los productos a los oentros de consumo, ya 

que la gran mayoría de agr icul tores no cuenta can los medi os f{s i

oos ni los recurs os ec on6mic os para hace rl o por cuenta propia o 

D) NARGENES DE COJViERCIALIZACION 

Los márgenes de comercializaci6n de un producto, corresponden 

a la diferencia entre el valor fi nal de una cantidad de term in.ada 

de rlste, de acuerdo con los precios pagados por el conswnido r y su 

valor inioial a los preoios reoibidos por el agrioultor, por una -

oantidad correspondiente L2jQ 

Los benefioios que perciben los diferenLe s intermediarios que -

intervienen en e l circuito de me rcadeo de l a producci6n nacional de 

plátanos, son únicamente por prestar l a utiL idad de lugar, al tran§.. 

port :¿r los productos de los centros de produco i6n a los oentros de 

W Instituto Latinoamericano de J'tleroadeo Agropeouario, ILjVJA o 

Producoi6n y Me rcadeo del Plátano y e l Banano con r efe r enc ia 

especial a las zonas cafetaleras de Colombia o fll ime ografiada o -

1968 0 página 65Q 
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oonsumo o 

Se ha oaloulado que del preoi o pagado por el oonsumidor (#0 0 11 

por unidad), el produotor reoi be solo el 36% equi val ente a (f:Ou04 _ 

por unidad o Sin embargo, este preoio es obtenido por el produotor 

en la explotaoi6n, s in inourrir en mayores gastos ni riesgos o El mi 

norista es el que aparentemente obtiene mayores gananoias debid o a 

que el margen es mayor, pero debe considerarse que realiza menore s 

ventas y en forma lenta, por lo oual~ l os i ngresos no se multipli-

oan oon l a vel oc idad esperada, obteniendo mu y pooos benefic ios por 

el reduoido volume n de venta diario q 

Para e l oas o del banano, los máryenes es tán más 8quil ibrados, 

estriba"(l.d o la mayor o menor ganancia en los vol úmenes de venta que 

en forma rápida real izan e l transportista y el mayorista" En el _ 

ouadro No o 15 puede observarse los márgenes de los diferentes comer. 

o iantes que i nte rvienen en la distribuc i 6n del plátano y banano G 

CUADRO No o 13 

PRECIOS Y i1ARGENES DE COJVlERCIALIZACION DE PLATANO UjJJ'JAl!..Q 

preoio de venta de : 

1) El produotor a l 
transportista 

2) El transporti§.. 
ta al mayorista 

3) El mayorista al 
minorista 

4) El minorista al 

PLATANO 
Preoio por mil unidades 

(En Colones) 

40000 

65000 

BAN.lLJVO 
.Preoio por oien unid!1,. 
de s LFlJ¿ o Q1211.e s ) 

1,,00 

o onsum id or 1'1:.0.00 ggJ¿J) .==_~~ __ 
FUENTE: Investigacióí~ direota y :Bolet ines Mensua l es "Notioias de JVler 

oadeo Agrfoola,Depto Q Comeroializaoi6n,Do G ó E o A,Po MAGo 
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E) CENTROS DE CONSUJiJO 

El plátano forma parte de 1 a al ime ntac i 6n de la mayor[a de las 

familias salvadoreñas, por lo cual su dist r ibuc i6n está generaliza

da en todo el pa ís " El aprovis ionam iento d o! los centros de consumo 

se realiza:Desde la zona de Usulután hacia las plazas localizadas en 

la zona oriental de la Repúbl ica~ de la parte costera de l a zona oc

cidental, a las plazas de esa misma zonat y de Guatemala y de ambas 

zonas nacionales de producci6n, se supl e el principal centro de con

sumo constituido por la plaza de San Salvadoro 

Las plazas de mayor oonsumo de musáoeas son las oorrespondien

tes a los 1 ugares de mayor conoentraoi 6n poblao ional tales o omo San 

Sal vado r, Santa Ana y San Miguel o A l a de San Sal vad or conourre el 

total de las importac iones prooedentes de Gua temal a , más un p orceJ:l 

taje oada vez mayor de la produoot6n nacional de pl átanos; por oon§.. 

tituir el prinoi paZ meroado de l país o Además de l a oonoentrac i6n P2.. 

blaoional, en estas o iudades existe una mayor aotividad produotiva ,~ 

en raz6n rle que están 1 ooal izadas los pri no ipal es centros de produr¿ 

ci6n de oafé, algod6n, oereales y ganadería, que gene r a mayo r ingr~ 

so a la poblao i 6n o De l a pl aza de San Sal vador, los productos de 

origen guatemalt eco se redistribuyen a l as p l azas de l int e ri or del 

país, operaci6n QU..e - es real izada por oome rc iantes sal vadoreños o 

Las restantes , de menor importancia, S0n las plazas situadas 

cerca de las zonas de produoc i6n que son fre ouentadas tanto por al

gunos medianos produc to r es como por i nte r media r ios Que d istr ibuyen 

los productos a l as poblaciones i nmedia t as a l as cabeceras depart~ 

mentales" 

En el mapa NO o 2 se p r es entan los pr i ncipal es centros de consu

¡no oon sus resp ect iva s áreas de abastec imiento o 
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NAPA No .. 2 

ZONAS DE ABASTECI NIENTO DE PLATANOS A L9S_ CENTR.Q$.J2E CONSUMO 

MAS IMPORTANTES 

,- , -,- , - , - ,~ Ve ntas Di rec tas 

.................. > Red istri buci ón de productos Guatemal tecos 

Zonas de Producci6n 



64 <JU 

F) TRANSPORTE 

La Comercializaci6n de l a producci6n agrícol a exige el desarr~ 

110 del transport e extensivo y econ6mico~ Esto permite l a concentr~ 

ción de la poblaci6n en grandes ciudades y la regionali zac ión de la -

producción en zonas que presentan ci e rtas ventajas comparativas o El 

transporte crea ut il idad en el e spac i o porque el valor de un pro duc

to aumenta con el traslado en una r eg i6n de excedentes a un centro de 

escasez, como es el caso de l a producción interna de musáceas que fl!!:. 

ye hacia las plazas de mayor concentra c ión de l a población, y el de -

las importac iones procedentes de Gua temal a, país que ti e ne grande s e;2¿ 

cedentes en la pr oduccióno 

A l as zonas naciona l es caracterizadas como productores de plá 

tanos, afl uyen los comerciantes transportis t'J, s para trasl adar la -

producci ón a los centros con ma yor demanda: incurri endo unicamente 

en gastos de combustible, aunque deb e agre g :;,rse la depreciación del 

equipo y el sala rio correspondiente al conductor o 

En este sent id 0, los costos de tra nspo rte de 1 as zonas de pro

ducción nac ional al princ ipal centro de comercializaci6n, constituí 

do por l a pl aza de San Salvador, son bastante s imilares en raz6n de 

que se encuentran equidistantes o Por las f acilidades que ofrecen -

los transportistas, que c oncurren hasta las explotaciones para con

ducir directamente los productos hacia .Za plaza principaZ~ éste es 

el medio por e l que se traslada casi toda l a producción nacional cQ 

me rcializable, alcanzando un costo aprox imado de 105 centavos por ki 
logramo o En otros medi os de transporte, t ales como el f e rrocarril, 

el costo por ejemplo desde e l Puerto de Acajutla has ta l a estac i6n 

de San Salvador, es de un centavo por k ilogramo, más l os gastos pa 

ra el traslado de l a zona de producción de Me tal {o hasta Ac ajutla, 
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que es de un tercio de centavo por kilogramo, a lo que deb e sumarse 

adicionalmente el costo de transporte desde la estaci6n del ferrocr!:.. 

rril de San Salvador hasta la plaza, 10 cual resulta, además de en

gorroso y tardado, con un coato más elevado que en cami6no Por es

tas inconveni enc ias se empl ea como med i o de transporte de musáceas 

el cami6n casi en su totalidad o 

Sin embargo, d e be mencionarse que existen problemas derivados 

del estado de las vías de comunicación,por 10 cual se vuelve neoesf!:.. 

rio realizar gestiones tendientes al establecimiento de ma yor núme

ro de caminos de penetraci6n y de mejorar l os existentes hacia las 

zonas de producción, para agilizar y abaratar la distribuci ón de los 

productos, en bene ficio de productores y consumidores u 

Dado que l a apertura de vías de comunicación en l as zo~~s produc 

toras no se hará e n e l corto plazo, se vuelve necesario l a instalaci6n 

de centros de accpio, con 10 cual a l a vez que s e f ac ilita rá la ven

ta, se estimulará e l ingreso de nuevos agricultores a l a p r oducci6n 

de musáceas o En estos centros se podrán implantar me joras en la. prfL 

sentaci6n del product o, que consiste en la introducción del l avado 

y clasificación, e n vista de que el consumid or se vue lve cada día más 

exigente o A estos lugares se deberán entre gar los productos de to-

da la zona, una vez que a lgunos agricultores se ha yan desvinculado de 

los tradicionales compradores. El centro, deberá disponer de suficien 

te fruta en fom¿ a c ontínua para justificar a los transportistas y -

otros compradores l a adquisición del producto en estas instalaciones, 

siendo muy importante que con el volumen disponible se pueda surtir.

a varios compradores, estimulando así la c ompetencia y el logro de 

las mejores condici ones en l as transaociones" 

El produoto t ransportado en racimos está expuesto a mal tratos -

que ocasionan pérdidas f{sicas" Convendr{a que se prestara mayor --
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atenci6n a l a carga y descarga colocando en la plataforma y en los 

costados del cami6n suficientes hojas para la protecci6n de l a caL 

ga, estibánd olo cuidadosamente o Asimismo, debe prestarse atenci6n 

al manipuleo del p roduct0 9 en es te s entido, l a existencia de pla-

taformas de carga y descarga deb e pone rse en los centros de acopio 

propuestos y en l os expendios mayoristas pa ra reducir e l maltrato 

del producto" 

C) ALMACENAJVJIENTO 

El almacenami ento produce util idad en el tiempo y es necesa-

rio para retene r l os productos durant e l a rgos per{odos o La utili

dad de ti empo se e r .:.: c.. cuando el valor de los productos a ume nta du

rante el per(odo de retenci 6n después de l o época de cosecha o la 

estaci6n intensa de producci6n hasta un per{odo de escasez rel ati-

va o 

Las operaciones de almacenamient o de musáceas se r eal izan pa

ra mantener niveles estables de precios y para evitar interrupcio

nes e n lo,s canal es de dis tri buc i6n" 

Estcs productos, se acostumbra cosecharlos anotes de que a lea?:!:. 

cen su madure z total, la cual se r ealiza en l as bodegas de l os co

merciantes mayoristas en la plaza de San Salvad or, ya que n o pueden 

trasladarse en estad o de madurez si n ocas i ona rl es dañ.os en e l mani

puleo y transporte ~ 

Para el barw,no esto s e puede logra r gua rdándolo e n ambientes 

controlados durante 4 a 10 d(as que dependen del clima y s i el pro

ducto es empacado o en racimos, pero en nues tro med io se acostumbra 

en racimoso La temperatura re querida es alrededor de l~ C, con un 

alto grado de humedad relativa de 90 a 95 por ciento a El proceso de 
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madurez puede acelerarse agregándole acetileno~ Una vez haya ava~ 

zado este proces o, la temperatura del:,e reducirse a 13° 6 14 0 C., Du 

rante el mismo, e l color de la f~.;,ta pasa de verde a amarillo y si 

mul táneamente l os almidones se transforman en azúoar l§jIJ 

El plátano, igualmente se almaoena por perlodos oortos mien-

tras adquiere el grado de madurez deseado, ya que la produooi6n es 

relativamente c onstante durante todo el año" para l ograr madura

oi6n se deben apl i car temperaturas entre 20 0 y 220 01 c on alta hu

medad relativa de un 90%0 En nuestro medio se logra generalmente 

la madurez por métodos artificiales, agregándole aoetileno, sis

tema que emplean tanto los mayoristas de la plaza de San Salvad~ 

como los de otras plazas de importanoia~ 

E) NOHllfAS DE CALIDAD 

Los métodos de clasificaci6n aotualmente empleados para las 

musáoeas, son tradicionales y poco oientfficos, basándose en usos 

y oostumbres y prese ntan las siguientes caraoterlstioas: 

a) Los factor es considerados varlan de un mercado a otro y 

oambian en diferentes I1pooas o 

b) Las clases no están especificadas por escrito y los pro

duotos son sel eooionados en fonna subjetiva o 

o) Los grados a nivel de consumidor no oorresponden a los -

grados a nivel de produotor, y 

d) Las cond ic iones imperantes solape rmi ten oomprar por i~ 

peoo i 6no 

____ E!!:.ra la 01 as i f i cac i 6n solase tiene en cuenta e l tamaño, el 

l2/ ILMAo Merc adeo de Frutas y Hortalizas, Segunda parte IJ Bogotá, 

Colombia, 19690 Mimeografiada. 
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grado de madurez y el fruto seriamente damz.d o" Un buen sistema de 

clasificaci6n debe incluir aspeotos tales oomo: Variedad, peso por 

unidad l daños mecánioos, forma y 1 impieza a En la zona costera de 

Ahuaohapán y Sons onate por ejemplo se ut il izan "oargas fr y se disti!!:. 

guen tres clases de aouerdo al tamaño del . fruto, pero no existen r~ 

glas definidas para el] 0 0 En la zona de Usulután igualmente se ol!!:,. 

sifioan en dos o tres olases de aouerdo al taraaño 9 pero la clasifi

oaoi6n es por apreo iaoi6no 

En ouanto a los produo tos que se importan de Guatemal a, el bE.. 

nano es traído verde y transportado en raoimoso Unioamente se pr~ 

tege la oama del oami6n por una oapa de hojas o Entre estos produ~ 

tos ingresa una buena parte que no llena los requisitos exigid os -

por las normas de oalidad en los meroados internaoionales, ya sea 

por el tamar7.o, fa rma o presentao i 6no 

El plátano importado viene "suel to lY
, oarec iendo de uniformi

dad, al grado de inolu{rse las unidades más pequeñas de los racimos 

de nom i nadas " col as Ir o 

Los sistemas de olasifioaoi6n tienen por objeto agrupar los 

productos en partidas homogéneas en relaoi6n con algunas oaraote-

r{stioas inoluídas en las escalas de prefe renoia del oonsumidor u -

Esta olasifioaoi6n deberá haoerse en base a frutos de la misma va

riedad, de un grado de madurez uniforme, frutos limpios, cien for~ 

dos, bien desorrollados 3 libre de pudrioiones y manohas ocasionadas 

por enfermedades y daños oausados por inseotos o 

La cl as ifioao i 6n por oal idad o onsti tuye UlUk neoes idad ouya -

satisfacoi6n es requisito previo para la oome roializaoi6n ordenadao 

La 01 as ificao i 6n para la cual se prec isa tomar en cuenta aspeotos 
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físicos así como aspectos relacionados con la compos.ici6n del pro

ducto, sirve de base para la utilizaci6nde un lenguaje comprensi

ble para produc to res y consumidores sin necesidad de ve r l as mues

tras de los product os o Exige una normalizaci6n recomendada inter

namente en el país o Es decir, que si ex i sten para un producto no~ 

mas especificadas que señalan tamaño, forma y otras característi

cas para d iferenc iar grados o t i'po del product o, éstas de ben ser de 

aceptaci6n controlada. 

Se precisa entonces emitir leyes o re glamentos, con el objeto 

de que sean respetada s por compradores y verdedores, requ iriéndose 

para darle cumplimi e nto, de un servicio de inspecci6n permanente" 

I) FINANCIANIENI'O 

La gran mayoría de productores de musáceas son de escasos r~ 

cursos, cul tivan pequeñas parcelas y p or s u tradic ional pobreza, 

no tienen capacidad para ahorrar lo suficientes. para financiar la 

producci6n y atender la con la apl icac i6n de algunos adelantos tec

no16gicos" 

Las Instituciones de Crédito no han dado mayor importanc ia a 

es tos productores por tener concentrada su atenci6n en el financi!l 

miento de otros cultivos~ En el caso de las musáceas, la producci6n 

se obtiene por peqv~ñas cantidades, situaci6n que dificulta l a rec~ 

peraci6n del crédito, además de lo que significa en cuanto a ries

gos, esperar hasta el segundo año de cul tivo para recupe rar los -

préstamos o 

Una buena forma de obtener créditos sería asociándose e n co~ 

perativas de pequeños productores, una localizada en l a zona del 

litoral occidental y otra en la parte sur del Departamento de Usu-
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lutrtn, y sol icitar asistenc ia técnica y crediticia a la Adminis

trac i 6n de Bienestar Campes ino -ABC- o a l a Federac i6n de Cajas de 

Crédito Q 

Además de estas circunstancias' propias del cultivo, debe agr~ 

garse los servicios institucionales que ya fueron analizados en el 

Cap!tulo I, bajo Asistencia Técnica y Crediticia o 

J) INFORMACION DE NERCAIEO 

A medida que un pats se desarrolla econ6micamente, se hace mrts 

apremiante la necesidad de contar con informaci6n sobre precios, -

condiciones de oada meroado, vol-umen de operaci6n y futuros vol7J:me

nes de cosechas, a efecto de orientar a los productores sobre los -

mercados que ofrecen mayores ventajas" 

Tanto consumidores como productores y comerciantes, neoesitan 

tener acceso a informaci6n oportuna, confiable y adecLlCLda" Estos 

servicios deben existir preferentement e a nivel gube rnamental ya 

que precisa una absoluta imparcialidad o 

Para oubrir adecuadamente los prec ios del mercado se necesita 

informaci6n a tres diferentes nive1es o Est os son: Los principa

l es me rcados al me nu te o; los me rcados al mayore o, en los pri nc ipa

les centros de consumo, y las zonas de mayor producc i 6n, donde se 

concentran los come rciantes transportistaso 

El sistema al menudeo debe proporcionar s e rvicio a los cons-um~ 

dores, reportando los prec ios que se pagan en los mercados al por 

menor en las principales ciudades o Esta información debe ponerse 

dia riamente a dispC8 ici 6n de 1 as radi od ifuso ras y peri 6d ic os () La 

informaci6n de estos mercados puede complementarse con reportes de 

las principales tiendas o supermercados, particularmente si estos 



71 <)0 

últimos constituyen una parte importante e n el comercio al por me 

nor o 

Los precios al m.ayoreo son de gran util idad para compradores 

y vendedores en las zonas circundantes a los mercados al por mayor Q 

Los camioneros o acopiadores en las zonas de producci6, se intere

san en gran medida e n los precios que pueden obtener trasladando -

sus productos, para lo cual necesitan conoc e r precios más recientes .. 

Esta actitud tenderá hacia la estabiliRfaci 6n de preci os en las dije 

rentes plazas" 

Existen zonas donde se producen excedentes y los precios son 

m{nimos, siendo md.timo en las zonas de mayor concentraci6n de con

sumidores, pero al estar bien informados, tanto compradores como -

vendeilr;¡res, los dife renciales de preci us estarán estrechamente ligr¿, 

dos a los costos de transporte del producto de una zona a otra o 

A med ida que se desarrolla el pa {s, 1 a info r-tnac i6n sobre pre

oios al mayoreo y me nudeo en el meroado resulta rá insuficiente pa

ra las necesidades de los pequeños productores, volviéndose nece-

sari o el establ ec imiento de un servíc io de prec ios en el me rcado ro, 

ralo sean los precios pagados al productor en las explotaciones en 

diferentes zonas, o on 10 cual se pod r{a lograr que los supermerca

dos o tiendas mayoristas compren directam.ente al ¡-roductoro 

El servicio de informaoi6n de Mercadeo Agrícola en El Salvador 

está a cargo del Departamento de Comercial izaoi6n de la Direcci6n 

General de Econom {a Agr{oola y plan ificac i 6n del Ministe ri o de Ag'Ei 

cultura y Ganader{a o' Fue iniciado a princip ios de 1.968, recopilan

do precios semanal e s por mayor y al por menor, entre otros produc

tos, de banano naoional e importado, plátano naoional e importado, 
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y guineo majoncho, pero con la limitaci6n de que unicamente se c~ 

bre como hasta e l presente, l a plaza de San Salvadoro En l a ac

tualidad se ojrece es te servicio e n jorma diaria para su divulg~ 

ci6n a través de l as principales radiodijusoras y peri6dicos, pe

ro ~8tos no dan l a importancia debida a esta clase de productos, 

porque todav{a no han comprendido la utilidad que presta a pro

ductores, comerciantes y consumid ore s o 

por otro lado, debe considerarse que l a utilidad de este ser 

vicio para agiliza r e l mercado es sumament e limitada en vista de 

que no existe una clasijicaci6n es tada rizada sino que se emplean 

medidas tradiciona l es como el racimo, cuya conversi6n al sistema 

miftrico decimal r esulta dij{cil comprender a los consUlnidores o 

Este servicio deberla ser extendido a nivel nacional e inve~ 

tigar en las zonas de prodUCCión, los precios pagados al produc-

tor para ser dijund idos oportunamente por l a rad io y hacer mayores 

esjuerzos por conquistar la prensa nacional o En esta jorma estará 

desempeñando a cabalidad su verdadera junci6no 
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~ A P I TUL O III 

INCIDENCIA DEL COl1ERCIO EXTERIOR EN LA BALAl'fE..A COl'{ERQl4l;. 

110 Quántum y Valor de las Importaoiones 

"a} "Volúmenes Importados 

Por el oomportamiento de los vol~enes importados de musáoeas 

durante los 1iltimos 10 años, puede notarse el impaoto experimentado 

en la produoo i ón nao i anal, o amo resul tad o de los probl emas que se 

suso i taron en los inioios " de la déoada de 1 60 Y que aloanzaron su 

mdXimo en el año de 1964~ ouyas oausas han sido analizadas amplia-

mente en la primera parte de este trabajoo Las oonseouenoias de e~ 

te fenómeno se hicieron sentir oon mayor fuerza en las importaoio

nes de banano a partir de 1965 en que se experimentó un incremento 

equivalente al 97%, al haber pasado de 6,930 0 3 a 13,655a B miles de 

kilogramos en 1966, seg1in puede verse en el ouadro No"l4 o 

A partir del año 1966, las importaoiones de bananos han mostr~ 

do una tendenoia asoendente por el inoremento de la demanda, ooasi~ 

nado por el oreoimiento poblaoional, ya que estos productos gozan 

de gran prefe reno ia en todos los seotores de la poblao ión, y la pr!l, 

ducción interna ha sido escasa como hasta el presente o En la aotuf¿. 

1 idad, gran parte de 1 os vol~e nes come ro ial izados diariamente en 

las principales plazas del pals, son el resultado de las importaoi!l. 

nes, actualmente en su totalidad de origen guatemalteco" 

La producción de plátanos en escala oomercial se ha intensifi

cado en los 1iltimos años según puede deduoirse del cuadro No~14o Du 

rante el perlodo de 1961 a 1968, oon exoepoión de 1966, se habla ve 

nido importando en cantidades mayores que las de banano, a pesar de 

que es un sustituto del trguineo majoncho ll
, del cual existta produc-
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oi6n interna en 108 primeros años de la déo ada , pero entre los afias 

1966-1.968 J las importao iones oreo ie ron en un 86% o amo resultado d i

reoto del impaoto en la produooi6n de I?guineo majonoho i
/ o Sin embar 

go, a partir de este ultimo año se inioi6 la fase desoendente 3 oomo 

oonseouencia del inoremento paulatino de la producci6n naoional en 

esoala comeroial o 

Con relao i6n al "guine o majonoho" 3 no se registran importaoi2., 

nes en los años anter iores a 1.966J ya que además de 1 a producoi 6n 

en esoala oomeroial~ existían 1,6260 4 miles de matas llJ dispersas 

entre los ranohos de una gran mayoría de la poblaoi6n rural, (En-

una heotárea de oultivos organizados se siembran alrededor de 1,100 

matas, de donde puede deduoirse que de haberse enoontrado en oult'l

vos organizados, e CLu ivaldrían a 1,478 haso)o A pa .~tir de este año, 

se inioiaron las importaoiones pero en esoasos volúmenes que han vf}" 

nido reduoiéndose anualmente y en la aotualidad se le ha sustituido 

oasi oompletamente por el plátano en las zonas urbanas y en menor 

esoala en las áreas rurales" 

llJ Direooi6n General de Estadístioa y Censos" Complemento del -

20 0 Censo Agropeouario~ Cuadro Nao 173 página 21 Q 
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QUADRO No o 14 

lj[PORT.4CION DE NUSAC~~S 

1961 - 1970 

- En Miles de Kil ogramos-

ANo BANANO % PLATANO % GUINEO JlfAJONCHO % 

1.961 3,070 0 9 .lOOoO 7,310,,8 100 0 0 58 0 1 100 

1962 1,090,,3 3505 6~26002 850 6 

1.963 4,163 0 9 1350 6 5,959 0 6 81,,5 

1.964 5,.942 03 1.93,,5 7,17.905 98 .. 2 

1.965 6,930 0 3 22507 8,44509 11505 

1966 13,655 0 8 44407 9,.954 0 1 136'0 2 19606 5160 0 

1967 11, 81907 384 09 14,694 0 2 20100 .l,375 0 0 3,608 0 9 

1968 13)64004 44402 17~436aO 238 0 5 5250 4 1,379,,0 

1969 15,151 08 4.930 4 14,384",0 1960 8 12 04 32 05 

1970 17,740 0 9 57707 12 ,1310 7 16509 10 8 407 
=-r-~"~ "==t.=- ......,... 

FUENTE: Anuari o de Estad ísticas Agropecuarias Contlnuas o Direcc i6n 

General de Economía Agrícola y Pla.nijicaci6n, MAG u 

El valor de las importaciones de musáceas , espeCialmente de -

bananos y plátano, es el que presenta mayor incidencia en la estru~ 

tura de las importaciones anuales de frutas, y el valor de éstas, -

constituye uno de los rubros que afectan en mayor proporci6n el to

tal de las importaciones de productos agropecuarios y l a Balanza C~ 

mercia1 del país" Ambos productos en conjun.t o representan aprox im!!:.. 

damente el 67% de l va lor total de frutas imp :Jrtadas en el año 1.970~ 

(Anexo No" 9)0 
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Durante los últimos 10 años, el valor de las import~ciones de 

banano se ha qu i ntupl icado, al pasar de 1.93~5 miles de colones en 

1.961, a .964 0 0 en 1.970t y el del plátano, casi se ha duplicado, ha

biendo crec ido de 6.9405 a 1,1.90 0 4 0 En la ser ie de años p r esentada 

en el cuadro No,,15 se observa la existencia de dos períodos bien -

definidos en el valor de las importaciones anuales, tanto de plátfl:. 

nos como de bananos, correspondiendo el primero a los años de 1.961 

a 1.965 y el segundo de 1.966 a 1.970 0 En el p rimer pertodo, el va~ 

101' correspondiente a bananos solo se increme nt6 en 24301 y el de 

plátano 1070.9 miles de colones, permaneciendo nulo el de guineo me¿ 

joncho, durante 4 de los 5 añoso Sin elnbargo, del año 1.965 en ad~ 

lante, en Que se sintie ron en todo el territorio nacional los es-

tragos causados por el /7VlOKO Ii
, el valor total de 1 as importaci ones 

de musáceas creci6 en casi el 74%, equivalente a ~' .915,600 0 00 con 

respecto a 1.970, carac terizándose el período 1.966~1.970 por el nota 

ble incremento observado en los valores de ambos productos, Que al. 

canzaron en el último año 2,154 06 miles de colones y casi $ 1103 

millones en el quinquenio o Estos valores tan elevados para solamen 

te dos productos de la misma familia, ponen de manifiesto la urgen

cia de un programa de incr'emento de la producci6n a nivel nacional, 

el cual se considera con grandes posibilidades de éxito siempre que 

se ofrezca a los productores asistencia técnica, crediticia y facl. 

lidades para la comercializaci6n de la producci6n a precios estimu 

lantes, ya que de acuerdo a lo expuesto a través de este trabajo,

existe en el país un enorme potenoial para la producci6n y se ha -

comprobado "lue es un cul tivo rentable o 
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CUADRO No" 15 

VALOR DE LAS IMPORTACIONES DE l1USACEAS 

1961 - UJ'O 

En Mil es de Colones 

ANo BANA NO P L A T A N O GUINEO NAJONCHO TO'l'!-1LB8 ANUALES 

1961 19305 69405 2,,1 8.90 0 1 

1.962 68 0 7 59407 663'1 4 

1963 262 03 547J2 80905 

1964 3760 2 682 01 1,058.3 

1965 4360 6 802 04 1,23.900 

1966 84907 1,047?8 8 0 7 1, .9060 2 

1967 80004 1,433 .. 6 81 ,,2 2,315,,2 

1968 862 0 8 1,488 0 3 2706 2,378 0 7 

1.969 1,12 6 0 6 1,4030 1 103 2,531 0 0 

1.970 964 0 0 1,190 0 4 0 02 2,154 0 6 
-===~~ 

FUENTE: Anuarios de Estadís t ieas Agropecuarias Contínuas o Direcci6n 

General de Economía Agrícola y Planificaci6n, NAG o 

c) países Abaste cer!:2res 

Los déficits anua l es en la produooi6n naoiona l de mus6.oeas se 

han suplido en los últimos 10 años oon las importaciones que se rea 

1 izan de los país es de l Area Centroamerioana, principalment e de Gua 

temalag en segundo l ugar Honduras y en escasa participaci6n de Nic0 

ragua o Estos 3 pa {s es han complementad o el 100% de l as neces idades 

inte rnas o 

En los dos prime ros, principalmente en Honduras, la exporta--
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oi6n de bananos oonstituye la prino ipal fuente de divisas (47%),

por lo oual existen grandes plantaoiones, propiedad de empresas 

norteamericanas, que cuentan con los adelantos de la teonología mo 

derna o Nicaragua produce en menor esoala o 

En el ouadro No,,16 se presentan los po rcentajes de part ioiP9:. 

oi6n de estos países en las importaoiones naoionales durante los -

rHtimos 8 años, (-j n el que puede observarse el incremento paulatino 

de las importaoiones originarias de Honduras, tanto de Banano oomo 

de Plátano., Por esta tendencia puede deduoirse que de no haberse 

susoitado los problemas a mediados del año 1~6~ que terminaron oon 

las relaciones come roiales, este país estuvi e ra compartiendo en _ 

igual proporc i 6n o on Guatemala el mercado sal vadoreño o 

CUADR O No" 16 

PORCENTAJE DEL VOLiJiVJEN INJ!ORTADO DE J1USACEAS POR_ .. f.ALB. _PE. ORIqH 
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Ea 9uántum y Valor de las EXportaoiones 

a) Volúmenes Exportados 

Las exportaciones de musáoeas durante los ultimas 10 años 

han s ido ins ignifioantes, en raz6n de que El Sal vador nunoa s e 'ha 

oaracterizado oomo produotor, sino que por el oontrario, adn antes 

de la aparloi6n del 11110KO", hab{a neoesidad de reourrir a las im

portaoiones para oomplementar los requerimientos de la demanda in

terna o 

Como puede obse rvarse en el ouadro 1110 0 17, en la dl tima d~oada 

no se registraron exportaciones de "guineo 7i?ajonoho ll
o Las de bana

nos, que se real i z aron en peque ños volúmenes en los primeros años, 

se volvieron oompletamente nulas a partir de l~66, situaoi6n que -

se mantiene hasta el presente, y se prevd, dadas las aotuales oon

dioiones de la produooi6n naoional, que se comportará en igual fo!:.. 

ma en los años subsi guientes o 

El plátano, por otro lado, muestra exportaoiones mayores que 

las de banano durante el mismo pe r{odo, pero en vol wnenes reZat iv!!:. 

mente bajosQ Este fen6meno aparentemente raro, por la esoasa pro

duooi6n naoional, se debe al espíritu de empresa del comeroiante 

salvadoreño, que aprovechando las épooas de mejores preoios en aqu~ 

llas plazas, efeotuaba transaooiones oon los produotos importados 

para obtene r mayores ganano iaa que en el me roado 1 ooal o Del año 

1.966 hasta el presente, no se han registrado exportaoiones de nin

guna olase de musáoeas o 

b) Valor de l as Exportaoiones 

Como se menoion6 en el 1 iteral anterior, El Salvador luL s ido 

durante los 7iltimos 10 años altamente defioitario en la produooi6n 
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de musáceas y solo se han registrado pequeñas exportaciones en los 

años anteriores a .l966 en que se real izaron tran..9acc iones , p rinci 

palmente de plátanos , con valores que pueden considerarse de poca 

importancia si se compara con e l valor ele l as importaciones r es=

pectivas o 

En el caso del ¡'guine o majoncho 1r
, no se registr6 ninguna ex 

portaci6n a pesar de que la produce i6n interna , en .z os añ.os ante 

riores a 1965 era mayor que l a de plátano :.¡ banano ,) pero debido 

al alto grado de p r e ferencia de que gozaba,la producci6n era con 

sumida localmente en su total idad a 

El valor máximo de las exportaciones de musáceas correspon~ 

de al añ.o 1961, en que alcanz6 2701 mil es de colonES, según puede 

apreciarse en el cuadro NO o 170 

A ii O 

1961 

1962 

1963 

1964 

1965 

1966 

1967 

1968 

1969 

CUADRO No o 17 

EXPORTACIONES DE l[USACEAS 

1961 - 19 70 

~~B~A~N~A;.",,;;;l~=' ..;;O~~~=~P~L;,.,.."A~T~A~...;;,]:,;,.J ~0~~~=G=U=""I,"",N~E=2--= . .l!lt1dQNaEc.-.O~~ 
Miles de Mil es Mil es de Mil es Mil es de Mi l es 
Ki 1 OQ ram 0iL...;C;..;o;;";l;;.o;;;;.;.;;n,;;,e.;;;s~~K~i;,;;l;..;o;;.;g<,,.;...ra~m=o,;;.s....;;C;.;' 0;,;;1;..;º-;;.;n~e:;.;¿~"",K~i~1"",0;.:;IT6o'=or~g¿(¿os _ C 91 º--ne s 

49302 2 701 

303 0 0 6 384 0 6 2 101 

226 0 6 12 .. 5 

12 0 0 2 0 0 468 0 1 24 0 3 

0,,6 0 0 1 97 'J2 6,,2 

,7,.970 .., 
FUENTE: Anuarios de Éstad{sticas Agr opecuarias C'ontínuas o Dtreoci6n 

Gene r al de Econom {a Agrícola y Pl anificaci6n, NAG", 
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c) pa ís es~C om¡;rad or€§;. 

El escaso val ume n de exportac i6n d e musáceas r e gistrado en el 

perlado 1.961-1 965 , fue destinado en su totalidad hacia la República 

de Guatemal a o 

Este h echo, S 6 debe al aprovechamiento de l a proximidad de ........ 

los mercados; a l as facilid ade s de transporte ya la habilidad del 

come rc iante salvado reño que en las épooas de me jores pn~ oios se -

despl azaba hac ia Gua temala o Los me road os de Honduras 1 por estar 

más distantes de l as plazas sal vado re fía s y prino ipal mente por ser 

mayor productor que Guatemala oon ootizac i :mes inte rnas más bajas l 

no ofrecía ningún atractivo a los come roi antes sa1vadoreños o 

C o Saldo del Comercio Exterior y su incidenoia en~lJ..g]. anz.a~omer-

Ei2d.o 

En razón de cons tituir un país eminentemente agrícol a , depen

diente en gran part~ de la expo rtaci6n de mate rias primas y alime~ 

tos en la generacién d e divisas para el financ iamiento de las im

portaciones necesarias para encausar e l desarrollo e con6mico y so

cial, El Salvador ha incrementado los saldos de comeroio exterior 

y las exportaciones de productos agrope cuarios durante l os úl timos 

cinco añoso (Anexo NOoll)o 

Así, mientras por un lado el val or de l as exportaciorzes de -

estos productos ha crecido de 32 6;559 ,, 0 en 1966 a 360,68LO miles 

de colones durante 1970; p or otro, el de l as importac i ones deseen 

di6 de 41,510 0 0 a 29,606~0 miles de colones en e l mismo período,J!]J 

~ Diagnósti co de l Plan QU inquenal de Desa rr ollo Ag rop~cua rio 
1973-1977" 
DirecciÓn General de Eoonomía Agr ícol a, y Planificación, NAG", 
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oontribuyend o oon e l ensanohamient o de este sa l do favorabl e a que 

l a Balanza Comero i al Total del pa{s , que permane ci 6 defioita ri a en 

77,700,,0 mi l es de oolones en 1.966 y que se mantuvo en esta misma -

situao i6n hasta 1969, se haya inve rtido, al oanzando un salao posi

t i vo de 37,000,0 mi l es de oolones en 1970 l2I, de aouerdo a últ i 

mas est imaoiones o (Anexo NO ( 12) o 

No obstante que el valor de l as importao i ones total es y de -

produotos ag r op c: oua ri os muestran una tendeno ia haoia l a baja , (Anf¿ 

xos 11 y 12), si analizamos l a estruotura de los .segundos ) se ob

serva que algunos grupos de produo t os han mantenido l os mismos ni~ 

ve l es durante l o.s ú l timos años , t a l o omo e 1 de 1 as frutas ouyo va

lor r ep resent6 e n 1970, al r ededo r de l 11% (Anexo 11), del val or t2" 

tal de l as i mportcw iones ag r opeoua rias () Las musáoeas oons tituyen 

los productos que más inoiden en este total, partioipando oon más 

de l as dos te ro e ras partes, (Anexo NC u 9), afeotando en gran med ida 

la Balanza Comeroial de produotos agropeouarios o 

Los saldos registrados e n e l inte roambio oome roi al de estos 

p roduo tos han s ido siempre negat ivos y durante los ú1 t i mos 10 años 

el valor ha oreoi do en un 250% (Anexo NO ( 10) o Estos valores han 

incidido en proporc i6n signifioativa en l as importaciones de pro

duo tos agropeoua rios ( alre dedo r del 704%) y en menor proporoi6n -

e n el valor de l as impo rtao io ne s tota l es e feotuadas por El Sal va

dor durante 1970, según se muestra en e l ouadro No,, 18 o Esta situ!!:, 

oi6n señala l a i mp ortanoia de su estudio , ya que existen grande s 

áreas oon vooaci6n para estos oultivos que garantizan resultados 

e con6micament e sat isfaotorios, oon lo oua l se estará contribuyen

do además al mejoramiento de la Balanza Comeroial de l pats o 

W COJ/APLANo Indi cado res Eoon6miocs y S ooiales " j'1ayo~A(¡osto , 1972,; 

pág ina 152 o 

- - --------- ------
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CUADRO N9.g,., 18 

l]JCIDENCIA DEL SALDO DEL CONERCIO EXTERIOR J)E JIlUS.J-..2IflI1§. 

;EN LAS INPO ... RTACIONES TOTALES y AGlJQgECUllRli1!l 

1966 - 1970 

(iVJill ones de Co lones) 

A Ñ O ~~,¡;;;I..,..;;;;f'Il ....... P..,..;:;0-.;;,;R;....;;;T,..,;;;A;....;;C..,.";;;I==.;;0;...,.;,N;....;;;E~S~~~=~~4O¡;,,o ~==.~~~}:;,.;fVJ U;;;;;;,s:;;;'j;;.;1C;,;;'E;;;;''AS;a.:_~ 

Totales 
1 I 

( 

1966 550 0 0 

1.967 559 08 

1968 533 0 8 

1969 52301 

1970 53309 

FUENTE: lJ 

ij 

¿¡ 

Ag ro pe cua r ias 
2/ 

4 1,,5 

3709 

4702 

3503 

29 0 6 

Musáceas 
3/ 

109 

2 03 

2 04 

2 05 

2 0 2 

Indicadore s Econ6mico& y 
Página 152 • 

En agropeouarias En totales 

4 0 6 0,,3 

6 0 1 0,,4 

501 0,,4 

70 1 0 0 5 

70 4 0,,4 
==:a:==:Gl'=':"~~~. 

Soc iales o J'Ilayo-Agosto 1971 ~ 

Diagn6st ico del Plan Quinquenal de Desarrollo Agropecu~ 

rio 1973-1977" Di recc i6n General de Economía Agrícola 

y Planij icac i6n, NAG" 

Anuari os de Estadístic as Agropecuarias Contínuas o Direc 

c i 6n Gene ral de Economía Agr{cola y Planificac i6n, ¡!JAG" 

En el cuadro s e muest ra la alta incide ncia del saldo de la Ba

lanza Comercial de Nusáceas, en los saldos de la Balanza Comercial 

Total y de Producto s Agropecuarios, en el qu inqueniO 1966"n1970 1J 

-- ._--- - - - --- - -----
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CUADRO Nao 19 

SALDOS DlLLA BALANZA COl1J.!,"'RCIAL TOTAL I DE PRODUCTOS 

AGROPECUARIOS Y DE JVIUSACEAS 

A ÑO 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

FUENTE: 

( l1ill ones de Colones ) 

Total 1J Agropeouarias V Jlfusáoeas ¿j 

7707 + 285 0 0 le,9 

4107 + 297,,8 2,,3 

405 + 2760 2 204 

170 8 + 272 08 2~5 

+ 37,,0 + 33101, 2<)2 
""'~~.= .. ' -

II Ind ioadores Eoon6mioos y Sooiales" Mayo-Agosto 1971" 

página 152 " 
~ Diagn6stioo del plan ~uinquena 1 de Desarrollo Agropeo~~ 

río 19 73-1977. Direoci6n General de Eoonom!a Agríoola y 

P1anífioaoi6n, MAGo 

¿j Anua rios de Estadístioas Ag rope ouarias Contínuas o DireE., 

oi6n Gene ral de Eoonom{a Agr{oola y Planifioac i6n,flIAG ,", 

Do Justifioaoi6~!L.susüJill.ir importaoiones por produE.9iºn .na~L 

A través del presente Cap {tul o, se ha enfat izado en el fue rte 

impaoto que sufre la econom{a naoional, oomo resultado de la impor

taoi6n anual de grandes volúmenes de musáoeas, ouyos valores han sQ. 

brepasado anualmente los dos millones de colones durante los lilti-

mas cuatro años o As imismo, qued6 demostrado en el Cap {tul o I, la -

existencia en e l país de sufic ientes ti e rras que r eúnen oondiciones 

6ptimas para el cultivo de estos productos, as! como los mayores b~ 

nefic ios ec on6mico .'~ con respecto al ma {z y alg od6n, en expl otao iones 

de diferentes tamaños o En el Cap{tulo II, se determin6 l a prefereJ1. 
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cia de que gozan en las diferentes plazas del país los productos 

locales; demostrada a través de las cotizaoiones más altas que 

para los produo tos importados o /l de rnds J debe tomarse en cuenta 

la oonveniencia para el país de diversificar la produooi6n para 

oonsumo interno y es tos productos poseen oaraoter{st ioas que fa

cilitarían la obte nci6n de resultados satisfactorios o 

Ahora bien, tomando en eonsiderac i6n las razones anterio~ 

res, por las cuales se justifica el incremento de la produooi6n 

nacional de musáoeas hasta el grado de sustitul'r completamente 

las importaoiones, deben considerarse cuestiones básicas desde el 

punto de vista puramente eoon6mico, como son la relaci6n de los -

costos de produoei6n en los países abastecedores con los respeoti 

vos costos de transporte y los costos por unidad en El Salvador,,

Es aquí, de dond e deben desprenderse las re oomendac iones sobre la 

polftica eoon6micc ~ seguir ~ 

En los párrafos subsiguientes se anal izan los costos de pr2., 

ducci6n en la Repúbl iea de Guatemala, por constituir este país el 

principal exportador, y que abastece, desde mediados del año 1969, 

el volumen total de l as neces idades para consumo en el pa ís o 

De aouerdo a estudios ~ al respecto realizados en aquel 

país, los gastos promedi o en que incurren los productores de plá 

tanos durante el primer año ascienden a t~476000 por hectárea 

(rfI 1,190 ( 00) Y a $' 1,1760 32 (rfI 2,940 ( 8 0) en los 4 años restantes 

de vida útil de las plantas, equival e ntes a $ 294 0 08 por hectárea 

(rf/ 735,20) anual es , haciendo un total de $ 1,652 0 32 (rf/ 4,130 ( 80) 

201 Banco de Uuatemala o Departamento de Investigaciones Agrope~ 

ouarias e Industriales o Estudio Agron6mico de la Repúbl ioa de 

Guatemala ¡'Plátano" o págs o 11-150 Nimeografiad oo 
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en los 5 años de vida útil para un promedio anual de .$ 330,,46 

( rIJ 8260 16) o 

La pr oducción durante e l p rime r año es de l orden de 7,556 

kilogramos por hectárea y en los 4 a ños restantes se dupl icaj al 

canzando unos 15 ,11 2 kilogramos anual e s, que suman 68",004 y 

13,600 lrilogr;:¿mos como promed io de p roducc ión en los 5 años" Ob

teniendo costos unitarios en base a los datos anterio r es, se de~ 

duce que durante los 5 años de vida útil, éstos asc ienden a seis 

c entavos de col 6n p or k ilogram o pue sto en l as explo t aciones del 

vec ino pa {so 

El costo promedio de t ranspo rt e desde las z onas más proxl . 

mas de producción de Gua t emala has t a el me rcado de San Salvado r 

es de {1180 a OO po r cada cami onada conteni endo a l rededo r de 9,000 

kgs oJ elevando e l costo en dos centavos ad icionales p or 71:gs o , con 

los cual e s al cal1Za ocho cent avos o 

Ahora bien, en El Sa lvador, en l as explot aciones con nivel 

tecnijicado (pág o 39 ), l a producción alcanza 24,000 kgs o por he.~ 

táre a durante los 4 años de producc i6n, arrojando un p r omed io ~ 

anual en los 5 a f¡;os de 19,200 kgs o ; y #866 0 00 de gast os anuales 

lo que dá como resultado un costo promedio de producción por k ilo 

gramo, de 4,,5 centavos, puesto en l as explotaciones de l pa {so El 

costo de transporte en cami6n, de la zona de Usulután hasta e l -

mercado de S an Salvador es en p romed io de r¡¡: 70uOO por 100 quinta

l es, equival entes a 46 kgs o l o que dá oomo resultado, l ú5 oe n t a vos 

adioional por kg ., haoiendo un valor total de 6 v O oentavos por ki 

logramo o 

Si o amparamos ambos cos tos , ub ioando los produot os en l as -

plazas salvadore ñas , se determina que l a produooión naoional, puf!.. 
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de compe ti r ventajosamente con l as importac iones; r edundando 

en benefic ios e conómico-soci ales , princ ipalment e pa ra la po

blación rura_Z, que a través de mayores oportunidades de em

pleo, incrementa rán su ingreso, además de que podrán contar 

con este el emento básico para su alimentación . ASimismo,se 

logrará mayor ooupación en e l s ector transportes y se gene-

rará ingreso e n todos los eslabones que forma rán part e de la 

nueva r ed de distribución de estos productos . 
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CONCLUSIONES Y RECONENl)ACIONES 

.A. CONCLUS IONES 

1. El cultivo ele l as Nusáceas en El Salvador, se enouentra 

local i zc,do t otalmente en la zona oostera de ::'os Depa rtg 

mentas de Ahuaohapán, Sons onate , Usu1után y San Nigue1. 

2. L a enfermedad oonocida oomo "moko del guineo", que apg 

reoi6 en el país a p ri ncipios de la década del 60, y -

que al canzó su máximo en el año 1964, ext e rminó todos

l os ou1tivos de Musác eas existentes en esa épooa . 

3. La e.struotura de l a producoión de Musáceas ha oambiado 

oomp1etamente oon r espect o al año 1961, yú que mientras 

en ese afio l a atenc i6n estaba ooncentrada hac ia l a p rQ. 

duoción de "guineos", oultivá:1dose el 83% de l a super

fioie, en la actual idad se dedica solamente el 5. 7'%. 

4. El cultivo de Nusáceas es explotado en su mayoría por 

ag r icultores con parcelas menores de 3 hectáreas , l as 

oua1es oonstituyen el 85% del total de expl otaciones, 

entre l as que s e i no1uyen 275 productores oon paree-

las menores de una heo~á r ea . 
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5. La total i dad de productores de "guine os", se encuent ra en 

explotaciones menores de 3 hectáreas con escasa utilidad 

de tecno10g {a. Esta caracte rísti oa hace prever que de no 

implementarse un Programa Nacional de Fomento de la ProduQ. 

ción, continuarán en el mismo es tado por largo tiempo~ 

6 . Existe un enorme potencial para l a ~"()roduc ción de Musáceas 

en el pa ís, es timándose e n más de 27,000 hectáreas sola-

mente las tierras que r e únen condic iones óptimas para su 

desarrol l o., local izadas pri ncipalmen te en los departamen

tos de Us u17dán y La P az. 

~ Con la existencia de est¿ potencial Be puede resolve r con 

relativa facUidad el problema ,~~ ue r epresenta la s Huac i6n 

defic i taria de l a prcJduc c i6n nao iona1, aún c ons ide rarl-do el 

crecimiento de l a pob1aci,5n a l argo pl azo, ya que para cu

br ir la demanda interna actual, se necesi tarla cu1 t ivar

unicamente el B% riel área que r eúne l as condic iones 6p t i mas . 

8 . Este potencia.1 no ha sido cprovechado pan:. Nusáce as po r 

f alta de asis t encia t écn ica y p r inc i pal mente asi s tenc i a 

crediticia, ya que las I nstituciones especializadas del 

Es tado no han prestado atenci6n a l a producci6n de estos 

alimentos. 

9 . Estas tierr'.2 s es tán siendo ocupadas en l a actu1 idad para 

la producción de maíz y al godón p rincipalmente , pero s i 

fueran dedic adas a la producuién de l'1usáceas e n la med i

da nec esaria," l os ag ricu1 to r es obte nd rían mayo r es benef:!:. 

e i os económicos . 

10. El financ iamUmto de parte de l as I ns t i tuc iones Bcmca--
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rias está aoompañado de exoesivas garant{as y montos y pl~ 

zas inadeouados. Esta oirounstanoi a práctioamente aleja -

al pequeño y mediano produotof, oonstituyendo en oierto -

sentido un freno a la teonificaci6n, lo oual repercute en 

el estancamiento de la producoión. 

11. Las Musáceas constituyen un cultivo rentable en el pa{s.

Su explotaoión en esoa1a comercial se desarrolla con éxi 

te en diversos niveles de producción. 

12. La reducción experimentada por el Valor Br'uto de la ProduQ.. 

ción de Musáceas ent re los años 1961-1971, se estima en 55 

millones de colones, de los oua1es corresponden casi 52 mi 

llones al valor de la producción de guine os. 

13. El Valor Bruto de la Produce i ón ac tua1 de J.1usáceas se esti 

ma en más de 3 millones de colones, de los cuales el 96% -

correspo~de a la producción de plátanos y solo el 2% al -

valor de la p roducción de las clases de guineos. 

14. El consumo interno de Musáceas es satisfecho en la aotua-

1 idad por el componente importado en un 71.4%, formado por 

el 39.3% para satisfacer la demanda de guineos y 32.1% p~ 

ra la de plátanos. 

15. La demanda interna de J.1usáceas pa ra uso industrial e s ac

tualmente de escasa oonsideración r elac ionada con la de~

manda inte rna total, alcanzando aproximadamente el 0.5%. 

16. En las condiciones actuales de comercialización de flfusá

ceas, los produoto r es obtienen uni c amente alrededor del 

36% del preoio pagado por el consumidora 
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17. Los actuales métodos de clasificaci6n son tradicionales y 

poco c ient tficos; basados en usos y costumbres, incluylndQ 

se unicamente aspectos tales como tamaño, grado de madurez 

y fruto seriamente dañadoi 

18. El valor de las importaciones de Mus áceas ocas iona fuerte 

drenaje de divisas, afectando l a Balanza Comercial en al

rededor de dos millones de colones anuales. 

19. El volumen de las importac iones de bananos s e increment6 

notablemente a partir de} año 1.965, desde el cual ha mantli 

nido un cons tante aumento y desde este año hasta 1971, ha 

crecido en un 256%. 

20. Los déficits anuales en la producci6n nacional de Husác eas 

se han suplido en los últimos 10 años con importaciones -

procedentes de Guatemala, Honduras y en menor proporci6n 

de Nicaragua; pero a mediados de 1969, el pr i mero se con

virti6 en el dnico abastecedor a cons e cuencia de los p ro

blemas su.sc ita.dos con Honduras, que t e rminaron con las rfi 

1 ac iones come rc ial es. 

210 A partir del año 1968 se inici6 la fase descendent e de -

las importaciones de plátanos como r esultado del auge que 

ha tomado en l os últimos años la p roducci6n nacional en e~ 

cala comercial. Se considera bastante probabl e que sea 

incrementada en los pr6ximos aPíos, ya que e n el país exi~ 

ten condiciones favorables para el cultivo y los produc-

tos local es gozan de mayor preferenc ia entre los consumi

dores nacionales. 
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22~ La produce ión nac ional de plátanos p!/;ede compe t ir venta jQ 

samente con las importac iones y al i mpl ementarse lo s me-

dios indi spensabl es p ara aprov echar es ta si tuac i ón, redull 

darla en bencfic ios económico-soc i al es en lo s sectores que 

participan tanto en la p roduc ción como en el sistema de -

comercialización. 

B. RECOiVbNDACICJl,TS 

l. A pesar de que exis ten sufic i entes tie ¡7aS apropiadas pa

ra el cul t ivo de Musáceas en el pa {s , se considera convr:

ni ente qu e en las condiciones ac t ual es, en que .Za de man-

da para uso industrial es limitada , la superfici e cultivQ. 

da no sob r epas a l as 2,225 hectáreas, porque si la ofe?'ta 

supe ra a la demanda, l os precios al p roductor bajar{an a 

nivel es desestimulantes , ya que no hGb r{a posibilidades 

de exportación, en virtud de que los pa{ses del Arc a Cell 

troame ric ana son productores e n gran escala . De mant e-

nerse es t a s ituación, el incremento de la s uperficie cuI 

tivada estar{a dad o unicamente por el aume nto de la demall 

da como conse cuenc ia del e rec imient o poblac ional. 

2. Sin embargo, este increme nto podr{a se r mayor, ya que en 

la actual idad el banano es susti tu{do por produc tos s int§.. 

ticos en l as empresas de productos congeladas, por lo cual 

se vuelve nec esaria l a acción del es tado en el s entido de 

tOT~r medidas restrictivas que coadyuvarán en un incremell 

to adicional de la producción inte rna . 

3. Dada l a nec esi dad de increment a r la p roducción nacional de 
, . 

Musaceas, y l a existenc ia de grandes conc entrac iones de 
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tierras con condiciones 6ptimas para su desa r rollo looali 

zadas en la zona oostera de los departam en tos de Usulután 

y La Paz, se vuelve neoesari o su aproveohamiento a oorto 

plazo. Como prime ra medida, podr{an ampliars e las á r eas 

de produooi6n que aotualmente existen en el depa rtamen to 

de Usulután, ya que se faoi l itaría l a la bor eduoativa -

por la experienoia adquirida po r los produotores de esta 

zona. Como paso sigui ente, deben uti1 izarse progresiva

mente las tierras del Departamento de La Paz, que actual

men t e están s i endo utilizadas en su mayoría para la produc 

oi6n de Tooíz ya1god6n, productos ouya rentabilidad es in

f er ior a la de Núsáoeas. 

4. Para poder r eali za r 10 anterior, se vuelve n eoesa rio el -

desarrollo de una intensiva campaña de divulgaoi6n de pae 

t e de las Instituoiones espeoializadas de l Estado en es ta 

zona, con el fin de dar a oonoc e r a los agricultore s las -

ventajas eoon6mioas que aotua1mente oonll e va la produoci6n 

de Musáoeas. enfatizando que los probl emas del pasado han 

s ido superados. 

5. Para as egurar el éxi to de es ta oampaíia, deb e oomp1ementarse 

con l a conc esi6n de oréditos en una rnanera ágil, oportuna 

y prinoipalmente reduoi endo las gara ntías, así oomo oon la 

extensi6n de los servioios de asistencia téonioae Este 

orédito debe ser tanto agrícola, par:;. la produooi6n, oomp 

post-agrícola, para la comeroial izaoi6n de los produotos. 

6. S ería de gran ut i1 idad para los productores , la formaoi6n 

de cooperativas con el objeto de reducir los costos de 00 

mercia1izaci6n y obtener mejores precios a través de : a) 
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Insta1ac i6n de centros ele acopio en las zonas de produc

e i6n, con 10 cual se podrfan el iminar algunos intermedia

rios, vendiendo la producci6n en las principales pl azas -

consumidoras o en los centros de acopio · a prec ios más re

munerativos y a la vez más Justos al consumidor; y b) In

formac i6n oportuna sobre ofe rta. y prcc ios en los princ ipa 

l es centros de consumo y acopio. 

7. Para volver factible esta situaci6n en favor de producto

res y consumidores, además de la organizaci6n en cooperati

vas de comercia1izaci6n, es de gran importancia la constru~ 

ción de mayor número de caminos de penetrar;i6n, asf como -

el mejorami ento de los existentes para agilizar y abaratar 

los costos de distribución. 

8. As imismo , es de gran importa nc i a mejorar el sistema actual 

de c1as ificaci6n en el que se tome como base los frutos -

de la misma cal idad, grado de m.adurez uniforme, frutos 1 i!!! 

pios, bi en desarrollados, libre s de pudriciones y manchas 

ocasionadas po r enfermedades y daños causados por inscc-

tos. Estas normas deberán espec ificarse por escri to, pero 

será necesario emitir l eyes o r e glamentos para que sean -

respetadas por compradores y v e ndedores, requiriéndose pa 

ra dar1 e cump1 imi en to, de un se rvic io de inspecc i 6n perma 

nente. 

9. Se considera de urgencia prestar mayor atenci6n al incre

mento de la p roducci6n de ¡VJusáceas, yo, que el valor anual 

de las importaciones ti ene una alta incidencia en la impor. 

taci6n de productos alimenticios y éstas a su vez en la Ea 

lanza Come rcial. Esta situaci6n puede resolverse a corto 



pl azo ya que exis t en condicion es natu rales favorables y 

el pa {s tendr{a mayor dis ponibi1 idad de r ecursos para 

la importación de bienes de capital. 
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10. Las Musáceas c onst i t uyen un c ampo p r opic i o para el desQ 

rro110 de una política decidida en l a diversificación -

agrícola, por 10 c ual se r ecomienda la u r gente i mp1 emen tr¿ 

ci6n de un Programa de Acción, tendiente al inoremento de 

la producción nacional. 
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A P E N D ICE 

MEJiCADO MUND1AL DE 

B.AN.A.lYOS 

A. Situaci6n Ac tual 11 Perspectivas del Come rcio Hundia1 

Durante el período compre ndido entre 1948 y 1968, la --

produce i6n mundial de bananos ha expe rimentado un cree imi e nto 

sostenido, al haberse increme ntado de 12,315 a 25,448 miles de 

toneladas . Este crec imi ento ha sido estimulado por el oreoiel1 

te inoremento de l as exportaciones mundial es ,que a su vez pasaron 

de 2,343 miles de toneladas en 1948 a c asi 6,000 durante 1970 

para mantener cas i constante el porcentaje de la producci6n e:::z 
portada entre 20 y 22%. As imismo, el valor de las expor tac io

nes mundial es ha crecido de 362.8 millone s de d6lares en el año 

de 1964, a 500.6 durante 1969 ~. 

En estudios r ealizados por la FAO en el año 1969 ~, -

ace rca de 1 as pe rspec t ivas a e o rto y mediano plazo de 1 a ofe rta 

y la . demanda mundi ales de Bananos se preve ía, por la tendencia 

de la producci6n, que los volúmenes expo rtabl es exoede rían a la 

demanda de importaoi6n y que se eje roería una presi6n ba jista 

sobre los preoios internaoionales; sin. emba rgo, el volumen del 

oomero io se mantuvo en los mismos nivel es po r l as f1uot uac io-

nes de los suministros, ooasionadas po r lo s cambios meteoro1 6-

gicos desfavorabl es que preva1eoieron es p.:.:c ialmente en los pa1. 

ses Centro amcric cmos , en el Ca ribe y en el L e jano Or i ente . 

~ FAO. Anuario de Comercio 1970. Volumen 24, Página 172. 

22/ Consejo In te rame rioano Eoon6mioo y Soc iaL. Si tuao i6n del 

Banano en 1969.. Pág ina 2,. 
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Estos acontec imi entos, ponen de manifiesto lo difícil de 

pronosticar l a e voluci6n a corto y mediano plazo del mercado de 

los productos agrícolas. No obstante , se vuelve nec esario ha

cer pron6sticos para tomar las medidas indispensables a fin de 

prever problemas que puedan afecter a lo s países exportadores 

V compradores. En este s entido, se han hecho estimaciones PQ 

ra 1971, según las cual es se espera que las existencias para -

exportaci6n en la mavor{a de los países Centroamericanos, Ecua

dor V Colombia, se incrementen considerablemente¡se mantengan 

en los mismos niveles en los patses Africanos V vuelva a la -

normalidad la producci6n de Taiwán que fue v{ctima de las fue~ 

zas de la naturaleza en 1970. 

De acuerdo a estas estimaciones , existen perspectivas de 

que la oferta para exportac i6n aumente en gran medida , mientras 

que la demanda de importaci6n acuse solo un aume nto modera do,

por lo que debe esperarse que se intensifique la comp etencia 8ll 

tre los abast ecedores V la presi6n sobre prec LOS internClcionales • . 

Perspectivas a Plazo j1¡fedio 

Se estima de parte de l os países productores, que las dis

ponibilidades para exportación en el mundo, serán de 1 0 .5 millo- ' 

nes de toneladas en 1974 Q)" , en comparac i6n con cas i 6. O en --

1970 24/. , 

W FAO. , Informe de la 4a. Reuni6n del GRUPO DE ESTUDIO SOBRE 

EL BANANO, ,. 0,1 Comit é de probleli1JlS de Productos Básicos. GUQ 

dalupe-Mart in ica, . Mayo 1971 • • Página 5. , 

W FAO •. "Estadísticas sobre el Ba.¡wno". 26 de jul iO/197l. , 

Página 3. , 



98 •• 

Por el lado de los países importadores se prevén aumentos en 

el oonsumo para 1974, prinoipa1mente en l a Repúblioa Federal Alemg 

na y el Jap6n, seguidos por Estados UnidQs y e l Reino Unido. Los 

países oon economía oentralmente planificadas presentan grandes p~ 

sibilidades para la expans i6n del oonsumo debido a que e n la aotug 

lidad es bastante bajo, oscilando en torno a los 0.2 kgs. por per

sona anuales. En estos países, el quántum anual de importaoiones 

se estableoe de aouerdo al desarrollo de programas generales en los 

que se estableoen prioridades, lo oual difioulta la expansi6n de

las exportaoiones de bananos en l a medida en que los países produ~ 

tares 10 desean. Sin embargo, para 1974 se estima que el oonsumo 

en los países de Europa Oriental y l a URSS en oonjunto, pasa rán de 

104 a 250 mi!es de toneladas, inoremento superado unioamente por

E.U.A. (Anexo No .15). En lo's países Esocndincwos en oonjunto se 

prevé un inoremento de al rededor del 23%, y en Holanda, de un 48% 

oon relao i6n a 1970,. 

No obstante l os inorementos en los países oonsumidores, es-

tos no serán en la misma proporoi6n que el oreoimi en to de las dis 

ponibi1idade s de exportaoi6n, pues deb e tenerse en ouenta que los 

aumentos están limitados por v e ríos f aotores, entre los oua1es pu~ 

den menoionarse oomo más importantes: a ) La tendenoia del oonsu

mo, al aproximarse al punto de saturaoi6n que se .estima entre 9 y 

10 kgs. per-oápita anuales; b) l a disponibil i dad de una mayor v a

riedad de frutas y otros produotos a1imentioios que rivalizan pre

oios oompetitivos, ya que se ha determinado que existe alguna oom

petenoia entre el banano y otras frutas, tales oomo fr e sas, oere

zas, oiruelas, melocotones y uvas; y o) la oontinuidad de l as 

oond io iones eoon6micas en los pa {ses oompradores. S e est ima entre 

los países importadores, que el consumo en 1974 ll e gará apenas a 

6.6 millones de toneladas. 
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Al comparar las proyeooiones de las disponibilidades exporta-

bIes y la demanda de importao i6n para 1974 manifestada por los pal

ses de ambas partes, se prevé una notable diferencia de 209 millo-

nes de toneladas WQ Ante esta situaoi6n, es reoomendable que 

los palses exportadores ajusten sus programas de expans i6n de la 

produoo i6n, o que hagan gest iones para que los prino ipal es importa

dores supriman los dereohos de aduana y otras barreras oomo oontro

les cuantitativos y lioenoiaso Además se vuelve neoesaria la orea

oi6n de un Frente Común de los países exportadores para estudiar la 

mejor forma de afrontar las situaoiones de grave desequilibrio entre 

la ojerta y la demanda que provooarían una reduooi6n en los preoios 

mundiales, tal oomo se acord6 en la 4a o reuni6n del Grupo de Estudio 

sobre el Banano, realizada en Guadalupe-Martinioa, en mayo de 1971, 

10 oual se oonsidera jaotible por ouanto la produooi6n y las funoi!?.. 

nes de meroadeo en Centro y Sur Amérioa que oonstituye alrededor del 

70% de las exportaoiones mundiales, es oontrolada unicamente por dos 

compañías Norteamerioanas: La United Fruit COó>, y la Standard Fruit 

and Steamship COa 

Bo Princ ipales países .1Xoduotor€§.JL Exportador§Jl. 

La produooi6n mundial de bananos se realiza en los países tr~ 

pioales del mundo, looalizados entre los treinta grados latitud nOL 

te y treinta grados latitud sur, oorrespondientes a Amérioa Latina, 

Ajrioa y Ooeanía 26/, en donde ademets de servir para la dieta al imelJ:. 

tioia de la poblaoi6n, graoias a su oontenido de proteínas y oarbo

hidratos, oonstituye uno de los produotos de mayor exportaoi6n al -

meroado mundial, generando importante ingreso de divisas que en 

algunos oasos como Honduras y Eouador, constituye la principal 

~ FAO o Perspeo t ivas a plazo medio del Comeroio Mundial de Bananos, 
26 de ene ro de 19710 pág ina 90 

~ U0 8 oDoAo Foreing Agrioultural Eoonomio Report No D 69o world De
mand prospeots jor Bananas in 1.980" 



fuente de divisas~ que en el año 1~71, fueron del orden de 

47% y 46% respectivament e . 
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Los países productores que exportan al mercado mundial son -

aproximadamente unos 44; pero solo diez de es tos comercializan vo

lúmenes significativos~ entre los cuales se pueden mencionar los -

más importantes que suplen por lo menos 180 ... 0 miZes de toneZadas,,-

Estos pa íses son en orden de importa nc ia: Ecuador, Costa Rica , Hond!:!:. 

ras, Panamá, Islas Canarias, Colombia, Taiwán, Bras il y Guatema la ?ZJ , 

Otros exportadores importantes con participaci6n mayo r de 100 QO 

mil es de tonel ada s en el mercado mundial s on: Costa de Ma rfil que

vende principalmente a Franc ia e Ital ia~ Somal ia, cuyas exportac i 0-

nes s e destinan f undamentalmente al mercado It aliano; Mar tinica y -

Guadalupe al mercado Francés y Jamaica e Isl a s de Barlovento a l mer 

oado Inglés" 

Existen otros países cuyos volúmenes de produoci6n son impor~

tantes, pe.ro se destinan principalmente para satisfaoer el oo nsumo 

interno, part ic ipando algunos en reducida proporoi6n en las expor-

taciones mundia1es o Entre estos países se enouentran: Argentina, 

Paraguay, Venezue la, Cuba , Néxioo, Haití, Pue rto Rico, Egipto, Afri 

oa del Sur, Malasia, Filipinas, Tailandia, China Conti nental y Aus

tral ia o 

Antes de la Segunda Guerra, la exportaci6n mundial de bananos 

era de unos 2,600 0 0 miles de toneladas, y Costa R ioa e l p rincipal 

exportador en 1~3l.' pe ro los aoonteoimientos aoaecidos en eZ perío

do l~45-l~64 entre los que se ouentan los efeotos destruotores del 

I1Mal de Panamá", o onu irtieron a Eouador en e 1 mayor exportad or al-

?2J FAO o /tEstad {st ioas sobre el Banano 11 u 26 de juZ i 0/1 971 Q pág ina 2~ 
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mercado mundial, habiendo alcanzado más de 1,3000 0 miles de tone la

das, del total de casi 6;000 0 0 que se moviliz6 durante 1~70, como -

puede ve rse en e l cuadro Nao 1.90 

La participaci6n Sudamericana en conjunto en el comercio bana 

nero mundial pas6 de l 17fo anterior a la guerra, al 40% en 1.964 u Es

ta regi6n sustituy6 entandes a la de América Central como principal 

fuente de suministro" Sin embargo, el éxito de la plantación de nu.~_ 

vas variedades en el Area como la !YCavendish", ha cambiado nuevamen

te la situaci6n y en el año 1.970, Centro América particip6 con el -

41% Y Sudamérica con el 31%0 

Situac i6n aotug.1 y perspectivas de l psJff i rJc~ipaW~J!.aísesT_'§':f"'porta

dores o 

Centro América: A pesar de las cor~ici one s atm6sféricas desfa

vorabl es que prevalec ie ron en los pa {ses del Area Centroamericana, 

el quántum de exportac iones real izadas durante el año 2.970 fue in

crementado gracias al aumento expe rimentado por Costa Rica y Guate 

mala, principalmente el primero, ya que Nicaragua y Honduras tuvi~ 

ron bajas de alguna consideraci6n, como consecuencia de bruscos cam 

bias meteorológicos. Honduras redujo sus exportaciones de 850 a --

815 mil y Nioaragua de 22 a 5 mil tonel adas métricas o Para los años 

venideros se espera que la situaci6n se normalice y que todos los -

palses productore s del Area Centroamericana aumenten sus exportac iQ. 

nes, casi en un 50% para 1.9740 

Ecuador: Los problemas de abastecimiento de algunos países de 

Centro .AJn<1rica y Le jano Oriente han permitido a Ecuador inorementar 

sus exportacione s a Estados Unidos y Jap6n, habiendo participado con 

el 23% de las exportaciones mundiales en 1.970, y se prevén incremen-
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tos estimados en al re dedor del 80% vara el año 1!}74 o J. 

Regi6n del Caribe y Africa: Notab l e reducci6n experimentaron 

las exportaciones de l Caribe, debido a fen6menos natural es? por el 

contrari o, los pa {s es africanos aumenta ron su part ic ipac i6n C amo re 

sul tado de mayores exportaciones de l a Costa de JVIarfi l y SOinal ia" -

Para el futuro inmediato se prevén increment.os en las ex p ortac iones 

tanto de la regi6n de l Caribe como de los países Africanos" 

As ia: L os múl tipl es problemas con que se enfrent6 2'a i wán en el 

año 1!}70, entre l os cual es se pueden mencionar los daños producidos 

por los freouentes tifones~ los altos costos de producci6n y ciertos 

probl emas de manipul ac i6n que se refl e ja n en la cal idad, ocas i ana-

ron una reducci6n de más del 40% en sus ex portaciones, hab i endo si

do ésta l a causa princ ipal ae la r educci6n de casi e l 30% en las ex 

portaciones de l os pa ísea As iáticos en conjunto o 

En el cuadro siguiente se p res entan las exportaciones mundia-

. l es por países en e l per íodo 1!}67-1970" 
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1967 1968 1969 1970 

............................ Miles de T aneIadas •••••• ' ........................... 

r'IERCADOS DE ECONOMIAS DESARROLLADAS 414.6 385.2 44la6 429,1 
Europa 398.7 376.1 434.2, 414.5 
Madeira (Portugal) 32.0 27.0 30.0 30.0 
Islas Canarias (España) 366.7 349.1 404.2 304.5 

lisia 
Israel 15.9 9.1 7.4 14.6 
MERCADOS DE ECONOMIAS EN DESARROLLO 5 070.6 5 360.9 5 520.3 5 545.9 
Am~rica Latina 1 784~5 2 135.0 2 342.9 2 439,1 
Costa Rica 371.0 553.3 694,6 852.6 
Rep6blica Dominicana 1.5 4.1 5.0 5.0 
Guatemala 105.6 135.3 175.8 180.0 
Honduras 782.6 855.7 850.0 815.0 
Panamá 484.6 541.3 589.0 575.0 
Brasil 171.0 160.1 162,8 204.0 
Colombia 325.6 294.6 309.1 257.8 
Ecuador 1 262,8 1 251.5 1 189 •. 6 1 364..1 
Otros 63.8 81.8 61.2 41.1 

~ 
Guadalupe 78.0 105.1 101.4 89.0 
~lartinica 192.7 197.4 173.2 142.0 
Jamaica 194 .. 5 155.6 150.0 134.0 
Islas Bar'lovento 164.2 208.7 185.7 134.2 
Ocros 7.0 7.0 5.0 5.0 
Asia J§]¿_ 426.9 482.9 344.7 
China (T aiwán) 426.8 385.5 417.7 242.1 
India 3.9 10.2 7.4 7.0 
Líbano 10.0 7.3 6.5 8.B 
Malasia 20.0 17.6 20.2 21.0 
Filipinas 0.4 0.1 23.4 60.0 
Otros 6.7 6.2 7.7 5.8 
~fric.Q. 374.0 1212. 365.1 383.6 
Camerún 48.2 44.8 48.3 47.0 
Etiopía 17.8 15.7 14.5 15.0 
Guinea 33.2 30.0 22.8 20.0 
Costa de Marfil 132.9 130.8 135.5 140.3 
~¡adagascar 21.5 13.7 12.3 9.9 
Prov. Portugal 24.5 26.3 37.5 42.0 
Somalia 84.8 86.7 88.9 102.5 
otros llal 9.9 6.1 6.9 
Oceanía 23 • .8 24.6 19.9 19,6~ 
Islas Coa k 0.3 0.3 1.3 2.8 
Islas Fiji 1.6 3.3 2.9 2.6 
Tonga 19.9 17.5 7.6 5.1 
Somoa 2.0 3.5 8.1 9.1 
ECONOriIAS CON PLANIFICACION CENTRALIZADA 27.7 19.7 15.8 ZQ.:2. 
China Continental 25.0 19.0 15.3 20.0 
Otros 2 .• 7 0.7 0.5 0&2 
TOTAL MUNDIAL 5 512.9 5 765.8 5 977.7 5 995.5 

FUENTE: FAO. Estadísticas del banano. Julio 26 de 1971. 
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Grado de Competencia 

La situación de competencia, que se ha venido acentuando duran 

te los úl timos años como resul tado del desequil ibrio entre el crec i 

miento de la oferta y demanda mundiales, ha propiciado que l os pa{

ses exportadores r eal icen esfuerzos encausados hac ia el mejoramien

to de la calidad y presentación del producto o 

En algunos pa {ses como panamá, La Uni ted Fru it Co, Compañ{a a 

la que pertenecen las plantaciones, que ejerce el control de las 

funciones de la comerc ial izac ión y es propietaria de la 1 {nea de 

transporte, está i nc,'ementando notablemente las áreas cul tivadas en 

razón de que poseen ventajas por su localización geográfica con 

respecto a Ecuador y su relativa abundancia de recursos lo coloca -

comparativamente en mejor posición que los otros pa{ses tradicional. 

mente exportadores de Centro América o La aotitud de incremento de 

áreas probabl emente aea imitada por los otros pa{aes en el corto plQ 

zo, pues poseen mayor experiencia en e l mercado de estos produc tos o 

Co Pa{ses Compradore~ 

Los pa{ses que partic i pan en las importaciones mundiales de -

bananos son alrededor de 50, pero solamente 9 compran casi el 83% -

del total Q Estos son en orden de importancia: Estados Unidos, Ja

pón, República Federal Alemana, Francia, España, Italia, Reino Uni

do, Canadá y Argentina" otros compradores importantes en el mercado 

mundial son: Holanda, Chile y Bélgica-Luxemburgo ~o 

Las principal es caracter{st icas de los mercad os más importantes 

?!!J FAO o "Estad {st icas sobre el Banano /l o 26 de juZ i 0/1 97l..,pág ioo 4 0 
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son las siguientes: 

a) Estados Unidos: Constituye el más grande y más antiguo mer

cado del banano y durante el año 1970 absorbi6 aproximadamente el 28% 

del total mundial, con un valor estimado en unos 275 millones de d6-

lares, incluyendo los costos de transporte" 

Desde mediados del año 1950, ha habido diferentes tende ncias en 

la participaci6n de los pa{ses abastecedores a este mercado, al ha

ber penetrado Ecuador a competir de manera significativa con los pa

{ses centroamericanos, y alcanzando durante 1963, el 48% de las im

portaciones norteamericanas Q A ra{z de este hecho, los productores 

del Area Centroamericana incrementaron las plantac iones e introduje

ron variedades de al to rend imiento ("Cavend tsh")" En la actual tdad, 

el abastecimiento del mercado norteamericano es altamente dependen-

. diente de los pa{ses Centroamericanos y en el año 1970, entre Costa 

Rica, Honduras y Pa namá supl ieron el 75% de sus importaciones, y Ec7.J.{!:. 

dor a1canz6 solo el 18%0 Otros exportadores de alguna importancia 

al mercado norteamericano son Guatemala (303%) y Colombia (208%)29/0 

Los lazos comerciales actualmente estrechos entre Centro Amé

rica y Estados Unidos son el resultado directo del desarrollo de la 

producci6n de bananos en gran escala por inversionistas norteameri

canos, que iniciaron su exp10taci6n desde fines del siglo XIXo En la 

actual idad, la mayor parte de las exportaciones de bananos de Panamá, 

Honduras, Costa Rica y Nicaragua, pertenecen a la United Fruit Campa 

ny y la Standard Fruit and Steamship Company, quienes manejan en cOfr 

junto cerca del 80% de las importaciones de Estados Unidos, inc1uye!1. 

do oasi el 40% de las exportaciones de Ecuador ¿Q/u 

~ FAO o "Estad{sticas sobre el Banano"" Ibid" Página 160 

30/ UoSo DoAo Foreign Agricultural Economia Report No~690world Demand 

Prospects for Bananas in 1980. 
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Esta es una de las principales razones por las cuales e l abast~ 

cimiento de bana nos a l mercado norteamericano no cuenta con cuotas 

ni tarifas" Los países de fuera de Latinoamérica, no están excluí

dos por políticas gubernamentales, pero la participaci6n está deter 

minada por factores ec on6micos de competencia, incluyendo los costos 

relativos de transporte sumamente altos& 

b) Jap6n: El me rcado Japonés es e l s egurul o imp ortador mundial 

de bananos, constituyendo un comprador dinámico, y en los últimos 4 

años cas i ha dupl icad o el v olumen de sus importac iones, al pasar de 

48101 miles de toneladas en 1967 a 843ü9 durante 1970, con un valor 

estimado en más de 144 millones de d61ares Q 

Los abastecedores de este mercado son principalmente Ecuado r, 
, . 

que durante 1970,particip6 con el 56%, Taiwán (25%) y Costa Rica 

(11%)0 otros exportadores de menor importancia son: Filipinas, 

Guatemala y Horuluras o 

c) Comunidad Econ6mica Europea: Durante 1.970, Z os estados -

miembros de la Comunidad Ec on6mica Europea reduje ron sus importac iE. 

neS al haber bajado de l,484~6 miles de tone l adas en 1969 a 1,41902 

en 1970, correspondiéndole las mayores reducc iones a Franc ia y la -

República Federal Alemana o Estas fueron ocasionadas por el notable 

descenso en las exportac iones de Honduras y Ecuador o 

Las menores importaciones de Francia se debieron al défic it e~ 

perimentado en la producci6n en los pa{s 8s productores se prevén rra 

yores compras de pa rte de estos países o 

d) paí.ses Escandinavos: Estos países consum ieron en conjunto 

durante 1969, unas 166 mil tone ladas correspondiéndole a Suec ia las 

mayores compras y a Finlandia las menores, Los principales abaste~ 
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oedores son: Eouador y Honduras y durante 1.970 redujeron sus impo?:.. 

taoiones en ur.,as 10 mil tonel adas o 

e) Reino Unido: Las importaciones de l Reino Unido fueron en 

1.970j de 307 0 0 rriiles de tone l adas o Las fuentes tradioionales de ~

abasteoimiento de este meroado son Jama ica y l as Islas de Barloven

to, que supl en entre ambos más del 80% de l as importaciones anua1es o 

Las exportao iones de es tos 1 ugares, e stán exe ntas de de rechos aranoe 

larios(J 

f) Europa Oriental y la UoRQS"So: Las importac iones de los 

palses con Economías de P1anific ac i6n Centralizada disminuyeron du

rante 1970 de 108 0 0 a 104 0 0 mi l es de tone l ad~so La causa princ ipal 

de este fen6meno fue e l défioit temporal de fruta en Cent roamérica 

en diversos períodos del año, ya que l os países exportadores, en el! 

tas o ircunstanc ias, dan preferenc ia a lo s comprad ores trad ic ionales, 

además de que l a me nor di stanc ia reduce los costos de transporte u -

Los princ i pal es oompradores son: .Chec osl ovaCju ia, Repúbl ioa Democr.r±. 

t ioa Alemana y en menor proporo i6n Poloni a . 

En estos palses, los programas de importaci6n se establecen en 

general dentro del ma roo de los planes naoionales de desarrollo eco

n6mioo y social y de los programas de Comercio Exterior, y l as oom

pras de bananos tiene n en la aotualidad pri oridades bastante bajas o 

Sin embargo, dado e l bajo consumo per-cápita, es tos palse·s presen

tan grandes pos ib il idades para una f utu ra expans i6n del consumo, e§.. 

timándose que para 1974 , se incrementará al rededor del 14% con res

peoto al 1.970 0 

En el ouadro s iguiente se presentan l as importac iones mundial es 

de banano p or palses en el pe ríodo 1.967-1970" 



CUADRO No. 21 
IMPORThCIONES MUNDIALES DE BANANOS POR PAISES 1961-1970 108 00 

1967 i968 1969 1970 

••••••••••••••••••••••••• Miles de Toneladas.~ ••••••••••••••••••••••••••••••••• 

MERCADOS DE ECONOMIAS DESARROLLADAS 4 920,5 5 072.8 5 181..1 5 479.2 
Europa Occidental 2 586.1 2 540.0 2 595.3 2 675.2 
Comunid.Econo6m. Europea 1 561.1 1 496.7 1 484.6 1 528.0 
B41gica-luxemburgor 93.1 77.6 74.1 73.4 
Franoia 444.0 430.7 449.1 435.2 
Rep. Federa1 Alemana 605.2 565.9 549.1 517.3 
Italia 318.6 324.6 323.8 312.4 
Holanda 100.2 n.9 88.5 80.9 
Escandinavia 164.3 167.6 166.2 156~0 
Dinamarca 43.4 41.1 38.8 36.2 
Finlandia 18.0 16.8 23.0 20.0 
No ruega 36.6 35.5 33.4 33.4 
Suecia 66.3 74.2 71.0 66.4 
Austria 55.8 59.2 59.5 57.7 
G¡n8cia 14.6 24.4 20.4 27.0 
Islandia 1.3 1.4 1.2 1.2 
Irlanda 16.6 17~0 19.2 20.2 
Malta 1.8 1.4 2.4 3.0 
Portugal 32.0 48.0 50.0 52.0 
España 314.3 304 .. 9 369.2 347.0 
Suiza 59.4 59.3 61.0 59.2 
Reino Unido 327.4 323.9 329.1 307.0 
Yugoslavia 37.5 36 .• 2 32.5 42.1 
Estados Unidos 1 635.2 1 667.4 1 631.6 1 615.0 
Canadá 181.9 194.3 192.9 199 .. 4 
J(} p6n 481.1 637.8 738.6 843.9 
Nueva Zelandia 30.4 28.5 22.8 24.2 
Sur Africa ¿ 

5.8 4 .. 8 6.0 7.0 
f'iERCADOS DE EcoNorm EN DESARROLLO 405.2 383~6 402.1 429.0 
Sur América 260.0 ~ 2~4 273.0 
Argentina 160.8 158.4 158.0 158.0 
Chile 75.4 74.3 78.3 75.0 
Pe rú 3.2 5.0 
Uruguay 20.6 17.2 32.1 40.0 
Caribe 3.9 4.0 5.2 6.0 
Asia 96.9 78.9 80.6 97.9 
Hong Kong 92.2 21.0 17 •. 8 28.6 
Arabia Saudita 15. 5 14.0 15.0 15.0 
Singapure 19.7 17.0 16.0 17.0 
Siria 8.1 6.5 6.1 8.0 
Otros 24.4 20.4 25.7 29.3 
Africa 44.4 45.8 j!d 52.1 
Argelia 18.0 11.0 10.5 11.0 
Libia 5.5 14.1 14.5 19.2 
Marruecos 9.6 10.7 14.1 15.0 
otros 11.3 10.0 9.0 6.9 

E CONO~UAS CON PLANIFICACION CENTRALIZADA 15&0 101.2 108.0 123 .. 0 
Checoeslovaquia 20.1 32.0 37.0 39.0 
Rep.Jed. A1em. Oriental 28.0 45.0 45.0 31.0 
Polonia 3.2 6.7 6.7 3.0 
Otros 22~7 11.5 1912 31eO 
TOTAL ~l UNDIAL 5 400.7 5 557.6 5 697.5 5 722.1 

/J: • ¡:Ar\ ~~~ ~rl~~~;~ ~~ n~h ~~ ~l ~~ _ñ __ l . . ' ~ _ 'JI- ..1 _ H\'J' 
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Do Preoios Int ernao ionales 

Los valores unita rios de importaoi6n (CIF) del banano, presen

tan notables diferenoias entre los distintos pa{ses, lo oual oonsti 

tuye un fen6rneno muy importante en el anJ11 isis de los preoios inter:. 

naoionales o Durante el año 1970, fluotuaron entre $ 222 0 00 por to~ 

lada pagados por Suiza y $140 0 00 por Irl anda u Este heoho se debe: 

a) a la diferenoia de oostos de produooi6n y preoios FOB en los -

pa{ses ooloniales que suplen meroados en los que gozan de trato prf¿ 

ferenoial? b) a los oostos de transporte determinados por l a wnyor 

o menor distanoia. o) a los tipos de oalidad de l a fruta y d) a las 

sistemas de embarque en oajas o raoimosa 

En el prime r oaso, puede oitarse el valor ( $ 184,,00 po r tonel~ 

da) relati vamente alto de las importaoiones de Francia, prooedente 

oasi en su totalidad de Guadalupe y Nartinioa .; en el segundo, lo el~ 

vado del oosto en los países Esoandinavos en donde los preoios de i!!f. 

portaoi6n son los más elevados (fluotuaron en Z970 entre $215 0 00 por 

tonelada en Finlandia y $186~00 en Dinamaroa) en raz6n de su mayor 

distanoia a los países abasteoedores o La diferenoia de ootizaoiones 

entre los países desarrollados y los países oon eoonomías en de sarro 

110 prinoipalme nte en Am~rioa del Sur y Afrioa, en donde éstas son 

bajas, se debe a l a proximidad a los pa{ses produotores y a la oali 

dad del produoto o 

Un heoho importante que puede notarse e n el ouadro No,,2Z es la 

tende noia desoendente manifes tada por e 1 valor de las i mportao iones 

en el per{odo 1967-19 69 en oasi todos los países con eoonomías en 

desarrollo, pero que en el año 1970, experiment6 un al za o Es to fu e 

ooasionado por la reducoi6n en la producci6n en los prinoipales pa

tses abasteoedores oomo los pa{ses Centroame ~ioanos (Honduras y Ni

oaragua), del Caribe y el Lejano Oriente, debido a fen6menos natura 

leso 



CUADRO No ., 22 

BA NANQ. 

VALORES UNITARIOS DE I MFOKrA9ÍON CIF 

1.967 - 1!J70 

1!J67 1!J68 

110 •• 

l !J70 

oo ooo o o ooo ~ D61ares p or To ne l ada ooo~ oo ~ oo 

MERCADOS DE ECONOíUAS , ~ 

¡¿ESARROLLADAS 

EUropa Occidental 
Comunidad Econ6m ica Eu ropea 

Franc ia 
República Federal Al ema~t 
Italia 

Pa{ses Escandinavos 

Di namarca 
Finlandia 
No rue ga 
Sue cia 

Otros 

Austria 
Grecia 
Irlanda 
Malta
Suiza 
Re i no Unido 
Yugoslavia 

Canadá 
Jap6n 
Nue va Zel and ia 

tiERCADOS DE ECONONIA 
EN DESARROLLO 

As ia 

Hong Kong 
Kuwa it 
Sir i a 

Atrica 

Narruecos 
Túnez 

211 
14!J 
170 

1 67 
200 
177 
185 

183 
1!J2 
156 
166 
215 
167 
1 60 

170 
156 
164 

60 
11 8 
111 

132 
230 

211 
147 
15 7 

161 
180 
1 72 
176 

172 
1!J0 
156 
145 
215 
147 
152 

167 
158 
117 

66 
126 
143 

133 
202 

l!J3 
153 
152 

166 
1!J5 
177 
171 

174 
154 
165 
156 
21.9 
140 
148 

168 
158 
141 

6!J 
121 
136 

134 
176 

184 
160 
157 

186 
215 
188 
l!JZ 

183 

140 

222 
150 
155 

168 
171 
168 

60 

163 

F UENTE: FAO "Estad{sticas s obre el Banano., 26 ;¡;---Juli; d~ -í!J71 o 
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Los valores unita rios de expo rt ac i én (FGB ) pa ra el mis iíw períC].. 

do presentan características s imilares en cua nto a la va riedad de cE. 

tizaciones en un mismo año (Cuadro No o 22), obteniendo los valores-

mds al tos las exportac iones de Taiwánj Jamaica, Guadalupe y i1a rtini 

ca; 7.. os valores más bajos corres ponde n a Ecuador o 

Las exp ortaciones de los países Centroamericanos, que alcanza

ron en 1.970 un valor total de 148 , 72 0 0 0 mi l es de pesos Centroame ric,r¿ 

nos de acue rdo a l as últimas investigaciones W realizadas por-

GAFICA (Grupo Asesor de FAO para la integ raci6n Econ6mica Centroame 

r icana), tuvieron a su vez dist intas c ot i zac iones ent re los po., tses 

exportadores habiéndole correspondido el valor más a.Zto a Guatemal a 

($ 104 0 00 por tonelada), y un promedio de $81 0 00 para los cuatro 

patses exportadores de l Area, . valor que es injerior en ll13,, 00 con 

respecto a 1964 en QU"3 obtuvi e ron los precios más elevados en l a dé 

cada del 60 0 

JlI Na varre t e , He rnán o proyecci6n de l as exportac iones de banano. 

Cuc,dro No o 2. Document o aún no publ ioado" 
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liANAlfO 

VAL r¿.RE8 UNITARJ2§ •. =.ilf EJf.J!.0Eg'¿lJ'I OIL!QB 

1967 - 1970 

1967 1968 1969 1970 

O~ '~ '.J ·.Jo" oD61ares p or Tonelada v(JOO"OO 

NE'RCADOS DE ECONOMIAS 
DESARROLLAD4§.. 

Islas Canarias ( Esp aña) 

MKRCADOS DE ECONOM.lji 
EN DESARROLLO 

Am~rica Central 

Améri ca del Sur 

Ecuador 

Q,ari be 

Guada1upe 
IV!a rt inica 
Jamaica 
Islas de Barlovento 

As ia 

China (Taiwán) 

~4.frica 

Ocean{a 

Tonga 

108 

105 

83 

126 
128 
93 
98 

132 

110 

10 0 

108 

104 

80 

12 7 
125 
108 

81 

11 0 

115 

107 

105 

85 

110 
110 
104 
92 

118 

112 

115 

107 

104 

85 

120 
l.Z8 
130 

85 

134 

115 

115 

FUENTE: FAO o I/Estadlsticas sobre e l Banano 1i
o 26 de julio de 19710 
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Ea Restricciones ilran celar,ias ,jL,Cuant(tati7,!q§. 

En l a actual idad, las exportac ione s de banano de América Lati 

na enfrentan básicame nte dos cat eg orías de problemas que afectan a~ 

ve rsamente el inc rement o de los vol úmenes exportabl es o El prime ro 

lo constituyen las Barreras Arancelarias yel segundo las Restric-

ciones Cuantitativas o 

Las Barreras Arancelarias son los el ement os de que sol tan va-

l erse, y han mant en ido v igentes" las ant i guas potenc ias colonial es 

para proteger los p roductos de sus poses ione s ul tramarinas a las que 

están unidas por vínculos históricos o Este sistema de impuestos es 

aplicado a las importaciones de terceros países, los cuales son de 

tal magnitud que vulven prohibitivo cualqui e r intento de part e de -

los países productores trad icionales, de ingresar a esos mercados;

gozando por el contrario los países protegidos, de 1 ibre introduc-

ci6n de sus productos o Bajo esta protecci6n se r eali zan e n l a actua 

lidad alrededor del 20% del volumen de .Zas transacciones mundial es 

de bananos o 

Las dos zonas come rc ial es más impo rtantes que conceden prefe 

rencias a productores de banano, s on el Re ino Unido y la Comunidad 

Econ6m ica Europea ,> La primera importa, de hecho, todo lo que necfL. 

sita de Jamaica y de lasIs1as de Barl ovento, por lo que l a p roduR.. 

ci6n de América Lat ina queda sujeta a cuotas " Dent ro de la C.)!nz.mi 

dad Econ6mica Europea, en los países del Benelux por ejemplo s e pa

ga un derecho del 18% ad valorem por l as importaciones de terceros 

países~ Italia mantiene limitaciones cuantita tivas para terceros -

países y además cons e rva un arance l del 20%, tal como en Franoia" 

En cuanto a las Restricciones Cuantitativas, varios países si-
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guen apl ioando un 8istema de oupos para asegurar l a 001 ooaoión p rifl. 

ritaria de las importaoiones orooedentes de otros países a los que 

están vinoulados por re laoiones de orden polít ioo o monetario a Por 

es t a razón, en el Re ino Unido, 1 as impo rtao ic-nes de bananos de pa í

ses de la zona del dólar en oonjunto , están s u jetas a un oupo anual 

de 4,000 toneladas { en Francia, l os 2/3 de l as compras anuales es-

tcin reservadas para l a pr oduoc ión de Guadal upe y JVJa rt inioa~ y el -

te re io restante se dist ribuye entre las i mportao iones de los Estados 

Afrioanos perte neoientes a la zona del Franoo (Costa de Narfi l, Mad~ 

gasoar y Came rúmj o En al gunos casos se real izan importac iones de -

otros países pero suje tas a 1 ioenoia previa ., En Ital ia, las restrif¿ 

ciones cuantitat ivas fi jan anualmente los oupos de imp ortaoióno Los 

países de Planificación Centralizada ti ene n limitaciones ov.antitati

vas a las importaoiones, ya que estas son fijadas de acuerdo a los 

programas general es de Comercio EXterior en los ouales se estable-

cen pr ioridades o 

Ante los problemas que oonstituyen, tanto l as Barreras Aranoe

la)~ias oomo las Restriooiones Cuantitativas pa ra los países produc

tores, se vuelve neoesa ria la acoión ooordinada de Latinoainérica, a 

fin de que los países importadores no adopt en nuevas med idas d i so rl. 

minatorias que perjud iquen más sus exportaoiones, así como la oonvfL 

nieno ia de que los pa {ses que mant ienen a l t os impuest os los el imi-

nen de inmediato o gradualmente para al entar e l consumo", En este -

sent ido los países miembros deben ponerse de aouerdo para ped ir que 

se reduzoa progresivamente las Barreras Comeroiales, si einpre y cUQ.IJ. 

do se concedas l as garant ías adeouadas a aquellos en desarrollo cu

yas eoonomíes dependen en gren medida de l as exportao iones de bana

nos. As imismo, debe .lucha rse por 1 a supres ión de lo s cupos globa

l es , 1ioencias, etc ., ya que hcsta ci e rto punto los pa í ses desar ro

ll ados se es tán be nefic i ando con los gravámenes sobre. l a importa-

ción de productos p rooedentes de paises en desa rro110~ 
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Los derechos arancelarios y restriccion~s cuantitat ivas de . los 

principales países importadores, se detallan en el cuadro NO o 24. 

[3ANANO 

RESTRICCIONES A LAS I NPORTACIONES .§.N 

LOS PRINCIPALES PAISES CONSUlifIDORFd§. 

==~~~--~----====~~~~~=~~~~======~ ,~~~~==.=-~=====~~ .. = •. ~~--~= 

Estados Unidos 

CanadrJ 

Alemania Federal 

Bélgica 

Franc ia 

Italia 

Fa {ses bajos 

Reino Unido 

Jap6n 

Restricc iones 
IMPUESTOS DE IMPORT4CION~='=" e Cuant i tat ivas 

Colonias Territorios Terceros pa{ses . ~=.==. ~~;."o,;.,¡ __ ~= 
A <>oc';ados ,:; , ,, . Ad ir. 1" Colonzas Terceros 
~ ú bspe c Zf ~ -va 2. pa {ses 

Ad-Valorem cos rem ~.~ .. =.=~"==~~~~ 

N inguno Libre Libre 

12 Libre Libre 

20 Libre Libre 

3 .. 7 18 Li bre Libre 

20 Libre Lice ncias 

Ninguno 20 Cuotas Cuotas 

Ninguno 18 Libre Libre 

Ninguno la Cuotas 

4 Libre Libre 

FUENTE: Navarrete, HernrJn o Proyecci6n de l as exportaciones de Banano~ 
Documento aún no publicado o 

FoT.ratados Y Acuerdos Vig ente,s 

Las relaciones c omerciales entre Amér ica Latina y la Comunidad 

Econ6mica Europea, estdn afectadas directamente por el Tratado de Ro 
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mal la Pol tt ica Agr{c 01 a Común y la Convenc i ón del Yaounde . 

El Tratado de Roma , básicamente establ e ce un arancel externo c~ 

mú,n aplicabl e a las importaciones de t e rc e ros país es , del orden del 

20% ad valorem, que entr6 en v igenc ia en jul io de 1968 0 La p ol ít ica 

Agrícola Común regul a. la producción y e l Comeroio Intraco7i"vuni tario 

de p roductos agr{col Gs y las importaciones procedentes de t e rceros 

países o La convenci6n del Yaounde cre a, en mate ria arancelaria, una 

zona de libre come rcio entre los 6 estados miembros y los 18 Es tados 

Africanos Asociados, con ventajas para 8S tOS últimos entre los que 

se encuentran Costa de !1c rjil, Camerúm, Somal i a , Et iop ía, Gu inea y 

jVjadagascaro El mecanismo establecido es una g radual reducci6n de 

todos los derechos aduaner08, as! como restricc iones cuantitativas, 

de tal manera que .los Estados Africanos Asociados, gocen de un ma

yor tratami ento p r efe rencial. 

Existen además, acuerdos extraofici al es entre los gobie rnos de 

pa íses productores y consumidores,tendientes c, incrementar el consy:' 

¡no mediante e l mejoram iento de l a calidad y p resentaci6n de l produE. 

too As{mismo, se h::L acordado de parte de al gunos pa Is es productores, 

suprimir progresivamente l as barreras come rci ales tanto discrimina

torias como no di sc riminatorias o 



ACTIVIDAD 

TOTAL 

lo AGRICULTURA 

Caf¿ 
Algod6n 
Maíz 
Frijol 
Arroz · 
Maioil1o 
Caña de Azúoar 
Pane1a 
T a baoo 
S emill a de algod6n 
He nequ¿n 
Bd:lsamo 
Copra 
Fruta s y Verduras 
Otros 

2 o GA.NilDERIA 

3 o SIL VICULTURA. 

40 PESCA 

5 o APICULTURIl 

6 o AVICULTURA 

1.962 

A N E X O NOn~ 

VALOR 13RUTO DE LA PRODUCCION DEL SECTOR AQ'10PECUARIO 

( 11 pre cios oorri e nte s e n millones d e oolones ) 

1963 1.964 1.965 1.966 1.967 1.968 

60900 600 0 1 65504 664 0 7 

51905 

25107 

65003 676 0 8 

504 07 

680 04 

4660 3 

20305 
9.9 02 
4404 
11 05 

9 05 
1700 
11 0 6 

3 0 8 
204 

1307 
1 05 
0,,3 
0 0 9 

46,,0 
1 00 

730 2 

160 6 

1502 

1 00 

360 7 

45501 

1860 4 
11002 

3904 
905 
70 6 

170 6 
130 6 

4 0 1 
2 0 8 

1309 
1 0 8 
004 
0 0 9 

460 0 
0 0 9 

72 00 

1606 

1307 

1 02 

4105 

51302 

23703 
1160 3 
38 0 0 

60 0 
10,, 1 
160 4 
160 2 

400 
300 

1502 
203 
0 0 5 
009 

460 0 
1 00 

6909 

160 3 

11 0 6 

1 0 6 

42 0 8 

95 07 
38 0 6 

703 
1002 
2000 
21 0 8 

6 0 1 
3 01 

130 6 
2 0 0 
1 07 
0 09 

460 0 
0 08 

7502 

1702 

8 0 7 
006 

4305 

48507 

244 0 6 
64 0 2 
38 0 5 

704 
1 6 0 0 
1502 
2309 

6 0 0 
3 03 

10 0 8 
L9 
102 
0 09 

460 0 
5 0 8 

81 0 6 

170 8 

1307 

0 07 

50 0 8 

260 0 8 
5703 
38 0 0 
907 

2303 
160 9 
24 0 9 

6 0 0 
30 6 

1107 
103 
100 
0 0 7 

46 0 0 
3 05 

90 0 8 

18 0 1 

12 0 2 

0 ,, 6 

50 04 

502 0 8 

245 05 
570 0 
48 0 2 
10 0 6 
22 02 
2102 
2602 
5 0 6 
2 0 0 
9 0 8 
1 05 
1 00 
0 0 9 

46 0 0 
50 1 

9303 

180 9 

1400 

0 08 

50 0 6 

j'UENTE: Indicad ore s Econ6mioos y S ooi ales o Mayo-Ag os to 1971 o CONAPLAN o 

1.969 

692 0 2 

5130 5 

242 01 
660 3 
55 0 0 
12 07 
1402 
2502 
230 4 

5 0 6 
203 

11 0 2 
2 0 0 
101 
0 0 9 

46 0 0 
505 

9504 

19 0 0 

12 0 8 

0 ,, 8 

50 0 7 

N 
N 
'''l 

o 
o 



A N E X O No" 2 

CREDITO AGROPECUARIO INSTITUCl.f)1VAL 

1969 

( M iles de Colones) 

Productos Tradi cionale s de 

EXJ;ortaci6n 

Caf~ 

A1god6n 

Caña de Azúcar 

Granos Bds icos 

Na!z 

lIfa icill o 

Frijol 

Arroz 

Frutas 

Hortalizas 

01 eag i nos as 

Fibras Burdas 

Tabaco 

Pastos 

Diversos 

No cl as ijicados 

Rejinanciamiento 

TOTAL 

54,406~3 

47,243 ~ 7 

8,569 0 3 

4,750 00 

664 0 4 

894 01 

2,762 0 0 

118 •• 

9,070 0 5 

538 0 8 

68 0 7 

3,,5 

l, 464<J0 

l oO 

14 ,, 8 

2,587,,4 

3,855,,5 

25,52 0 0 0 

153 34305 ====!;======= 
FUENTE: 1YAnua ri o de Estad{st icas Agr opecua r ias Cont ínuas ¡¡ 1969/70 

Direcci6n General de Economí a Ag ríc ol a y Planijicaci6n,MAGo 



A N E X O No. 3 

CLASIFICACION DE LCS SUELOS CON VooACION PARA LA PRODUCCIO¡l DE MI1SACEAS 
(EN lIIOOTAREAS) 

MUY BUENO B U E N O R E G U L A R D U D O S O 
CUADRANTES 

SERIE CLASES EXTENSION SERIE CLASES EXTENBION BERlE CLASES EXTENSION SERlE CLASES EXTENSION 

2256 IV Aeajutla Soa I 1,414.2 Aeb llE-lllE 328.8 Sja llES 625.0 
Aed llE-lIlE 1,121.0 

2356 III Y 2356 IV AIIIII I-IlE 233.0 Cilb llE-lIlES 235.0 Apj lIlE 628.6 
LA LIBERTAD 
2456 III LA I!ERRADURA Am .. I-IIA-lIIA 2,866.0 Apb llE-IIIE 2,394.0 Api llE-lIlE 3,328.2 Jbe IIl.-IlES 1,865.0 

Cmb I-IIA-IIIA 3,710.0 Apc llE-lIIE 608.3 Ap1 llE-lIlE 551.1 Oze llE-lIlE 640.0 
eme. lIA-IIrA 569.0 Jba lIA-llES 1,524.0 
Bpa lIA-lIrA 4,228.75 Jlb lIA-llIA 869.4 
Spb lIIA 410.4 Pi .. IUS-llIA 585.0 
T .... lIlA 1,693.2 Sib I-IlA 7114.0 
'lqa lIA-lIlA 778.6 Toa I-IIA 1,420.0 

Uab lIlE 500.0 

2456 IV ' San VICENTE Apb llE-lIIE 2,702.0 Jbc llA-UES 155.0 
Ape IIE-lIIE 1,520.0 
Aph llE-IIIE 137.0 
Api lIIE- 1,276.2 
Teb llE-lIlE 1,222.2 
Tee lIlE- 3,544.5 
Uab UlE 2,l!92.0 

2656 III LA UNtON Eea lIIA 774.4 eua I-IlE-UIA 418.0 Inb lIE-UIE 1,653.4 Jua IrlE 410.2 
Mia UIA 1,366.2 

2556 II BAN MIGUEL Eea lIA-IIIA 2,397.0 Chib llE-IIIE 723.8 B .... I-IlE 2,944.0 Ae.e. llES 373.0 
Sma I-IlE 3,794.0 Bab I-IlE 1, 083.0 Aab llES 1,415.0 
Goa lIA 251.0 Bae lIE-lIIE 1,044.0 Aae llES-UIES 396.0 
Mia lIA-lIIA 3,684.0 Bag lIE-lIlE 500.4 Ine IIlE 1,627.0 

Jua IIlE 227.0 

2556 III USULUTAN u".b llE-IUE 1,710.0 B .... I-llE 4,5é'4.0 Ae.e. lIIAS 288.0 
Chib lIE-IIIE 752.5 Bab I-IlE 3,196.0 
Eta IIIE 568.8 Bao lIE-lIlE 2,199.6 
Job lIA-IIIA 202.0 Bad lIE-lIIE 1,464.6 
Ssa lIE-lIlE 941.45 Oze lIA-IIE-IIlE 936.8 Ozd lIlE 443.0 
Sab lIIE 615.65 
Usa I-IIE-lIlE 1,355.0 

2656 IV STA.ROSA DE LIMA Eea IIIA 174.4 

2356 I OLOCUILTA Ape lIIE " 1,465.2 Jbb I 38.0 
eme. I-IIA-lriA 107.0 Apd lIIE 563.0 

Apj IIIE 423.90 
Ap" UIE 102.60 

2457 II RIO =n!UAPA eme. llA-IIIA 846.0 Asa lIA-IIlE 447.20 
Cua I - IlE-IIIE 33.15 5mb llE-lIlES 245.0 

2556 IV VALLE DE LA 
B3PERANZA Chib llE-IIIE 91.80 Bao IIE-lIlE 97.20 M;ya llE-lIIE 6,436.0 

Eta lIlE 482.80 M;yb llE-IIIE 833.50 
Jpa I-U 929.0 
Ssa llE-lIIE 123.50 
Sma I-IIIE 123.50 
Zab IIIE 51$1 . 60 

2455 IV DESEMBOCADURA Ama I-IIA-lIrA 584.0 
RIO LEM'A Cmb I-IIA-IIlA 830.0 30,311.20 45,970 .35 

Sjb I-IIlA 143.0 
2356 II RIO JIBOA Ama I-IrA-IIlA 153.0 Ape IIE-IIIE 784.0 Apd lIIE 350.00 

Cmb I-IIA-IIIA 1,294.0 eme. llA-lIlA 3,938.40 Apj lIlE 90.75 
Jbb I-IIES 1,785.0 Spa lIA-IIIA 1,262.70 Jba lIA-IIES 1,120.00 

T .... lIA-IIIA 561.60 Jbe lIA-llES 3,839.0 
Tob lIA-IIE-IIIA 1,461.0 Jbd llES-IIIA 1,459.0 

Jlb lIA-IIIA 952.20 

lIE-IID!: 
Tia lIlAS 675.85 

2357 II SAN SALVADOR Apb 2,826.0 Atb llE-IIIE 487.90 
Ape lIIE 3,178.45 Ate IIlE 233.10 

Aph lIE-IIIE 89.30 Atd lIIE 414.8 
Apj lIlE 106.20 

Apw lIlE 651.60 
2358 II EL PARAISO Cmb I-IrA-lIrA 670.0 Cmd IrA-IIE-lIrA 1,156.0 Aga lIA-IIIPB 405.0 

Jbb I-IIA-IlB 5,870 •0 Chlp IrA-IIIA 228.0 
Mea I-IIA-lIE-lIlA 1,465.0 
Mee I-IIE-lIrA 603.0 

2555 IV JUCUARAN Baa I-IIE 330.30 Jua lIlE 55.0 

Cua I-IIE-IIIE 2,413.80 Bab I-IIE 1,372.0 
Joc IrA 302 .10 Inb lIlE 948.5 
Job lIA 841.05 

Ozb lIE-IIIE 1,174.50 
Oze llE-IIIE 397.60 
Tae. IrA-IIIA 1,308•0 
Usa I-IIE-IIIE 1,237.0 
Usb IIE-IIIE 903.0 

2455 I JIQUILISCO Ama I-IrA 62.0 Cme I 39.30 
Lea IrA-IIIA 2,851.0 
Ozb llE-IIIE 1,185.30 
Gzc IIE-lIIE 28.60 
Bp .. lIA-IIIA 936.00 
Tae. IrA-IIIA 955.20 
Usa I-IIE-IIIE 4,894. 0 
Usb lIE-IIIE 23.0 

64.0 169.0 
2555 I OUlMEXlA Eea ~lA-IIIA 2,550.0 eua I-IIE-lIlES 3,116.10 Bsa I-IIE Jua IIIE 

Sma I-IIE 351.0 Ina lIE-lIIE 341.0 

2556 I JOCORO Sma IIE 1,946 Bae. I-IIE 7l!9· 0 
1,248.50 Bae IIE-TIIE 155.70 M;ya IIE-IIIE 

'.I.'OTALI!8 27,220.0 73.525.0 61, 035. 0 18,400.0 

roBNTE: En base .. 1 ... mapas del Levantamiento General de Suelos. -MAG-
TOTAL GENERAL ........ 180,1ll9.& 
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A N E X O N 004 

USO ACTUAL TIERRA CON VOCACION PARA EL CULTIVO DE jVjUSA~ 

5 256 IV Aoajutla 

Soa Clase 1 

Ao b IIE - lIlE 

Aod IIE - lIlE 

Sja IIES 

2356 111 Y IV La Libertad 

Ama 1 - IIE 

Cub IIE - IIIES 

Apj lIlE 

2456 111 La He rradur a 

Ama 1 11A - lIlA 

Cmb 1 - IIA - lIlA 

Apb IIE lIlE 

Apo IIE lIlE 

Cma IIA lIlA 

Spa IIA lIlA 

Spb lIlA 

'I'aa lIlA 

Tqa IIA - lIlA 

Api IIE - lIlE 

Ap i IIE - lIlE 

Pastos, caña de azúoa r y un pequeñ o p or 
oentaje Je alg od6no 

Arroz, maioillo y pastoso 

Ma í z , ma i oi ll o yarroz o 

Ce r eal es: hortal i zas , al god6n, oocot e ros 
y pastos" 

Cereal es, al god ónJ oai'ia de azúoar y oul 
tivos propi os de zona bajao 

Cereales, l egumi 1".., os as, ho rta.Ziza<<:> , pe
queñas áreas de café y frutal es o 

Cultivos anuales) pastos, á reas mode ra
das de café y pa rcel as oon frutal es ,. 

Na íz, ma ioillo, a rroz, alg od6n, pastos y 
rema nent e s de bosques " 

Al god6n) maíz, maioi ll o y pas t os o 

JViaíz, a rroz, maiCill o, caña de azúcar, p afl.. 
t os y frutal es" 

JVia íz, mai o ill o, al god6n y past os o 

Na íz, a rroz, pastos y m.al ezas o 

Arr oz, pastos y remanent es de bosques hú 
medo oa1 i en t es . 

Pastos, r emanent e de bosques hú¡,oerZo ca l i en 
tes y a rroz. 

Arr oz , remanent e s de bosques natural e s () 

Ma íz, maioillo) a rroz, al god6n y past os ., 

Pastos, ma íz, ma ioill o, a rroz, cai1.a y fr ,L,!.. 
tal es" 

Pastos , ma í z, ma icillo, a rro z, caña y frg 
t al es . 



Jlb IIA IIIA 

Jba IIA - IIIES 

Pia IIAS - IIIA 

Sjb - IIA 

T oa I - I1:A 

Uab IIIE 

Jbe IIA IIIES 

Oze IIE - IIIE 

€i?6 IV San Vic ent e 

Apb IIE - IIIE 

Apc IIE - IIIE 

Aph 1 IE - IIIE 

Api IIIE 

Tob IIE - IIIE 

Toc IIIE 

Uab IIIE 

Jbc IIA 

2656 III La Uni6n 

Eca IIIA 

Cua 1 ~ IIE - IIIA 
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Cul t iuos de aui tuall am ient o, algo'dón, -
pastos y bosques húmedo calientes e 

Alg odón, maíz, meicillo y á reas con bOIl 
ques na tural es 

Ma !z; maicillo, '.J l god6n, a rroz, sandía 
y me16no 

Al god6n~ ma !z, ma icillq arr oz, pastCB 
y remanentes de bosque s o 

Alg odr5n, maíz ; maicil l o y pastoso 

Na!z, maicill o, al godón, arroz y pastos" 

Algod6n, ma lz, ma ic ill o, fru t a l es y r e ... 
manentes de bosque& 

Al god6n, maíz, ma ic illo y p astos o 

Na !z, arr oz, maic il lo, al god6n, caña de 
azúcar, pastos y frutal es o 

Na ! z , a rr oz; caña de azúcar, ma ici l l o, 
past os, frut a l es y café u 

Haíz, maic ill o, a rroz, oai'ia de a::::úoar, 
frutales y pas t oso 

Ma!z, oaña de az¡Joar; maicillo, arroz, 
frutales y pastoso 

Al god6n, maíz, maioill o, caña de azúoa r 
y pastoso 

Cereal es , oaPía de azlioaT, l egumbres, paf¿ 
tos y frutal eso 

Na !z, maici ll o, a lgod6n, arroz y pastes o 

Na !z, ma ioill o, pas t os , matorrales , bos ,·· 
que s caduc if 01 i o na tural o 

Cul tiuos anual es intensi uos;J; predom inand o 
e l ma !z con buena pr oducc i 6no 

Alg od6n y marzo 



Nia IIIA 

Inb IIE - IIIE 

Jua IIIA 

2656 II San N i aueZ 

Eoa IIIA 

Chib IIE .... IIIE 

Sma I - IIE 

Goa IIA 

Nia II.A- IIIA 

Baa I - IIE 

Bab I - IIE 

Bao IIE III.E 

Bag IIE IIIE 

Aaa rIES 

Aab IIES 

Aao IIES IIIES 

Ino IIIE 

Jua IIIE 

2556 III Usulután 

Usb IIE - IIIE 

Chib IIE - IIIE 

Eta IIIE 

Job IIA - LIIA 

Saa IIE - IIIE 

Sab IIIE 

Usa I - IIE - IIIE 
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Nalz, maioillo y pastoso 

Na{z, maioill o, a jonjol t, algod6n y pas
tos de baja oalidad o 

Na{z, maic ill o y pastoso 

Pastos y maíz 

Café; oaña de azúcar, frutal es y ma {z .. 

Algod6n, maíz, arroz y maicillo v 

Na {z, maio i 11 o y alg od6n 

Pas t o s, ma í z y ma i o i 11 0<1 

Algod6n, caña de azúoa r, maíz y hortal:!:., 
zas" 

Algod6n, caña de azúcar y maízo 

Algod6n, oaña de azúcar y maíz" 

Naíz, a lgod6n y pastoso 

Naíz , oaña deazúoar 7/ hortalizas 

Al gOd6n, y ma {z o 

Na{z y caña de '1zúoar" 

Algod6n, maíz, maicillo yfrijol y pas
tos" 

JVJa{z,matoi110, frijol y pastos 

JVJaíz, maicillo, algod6n, oaña de azúoar 
y frutales" 

Café y past os o 

Café, pastos y oereales o 

Pastos y cul tivos de avituallamiento" 

Café, past os y frutales o 

Café, pastos y cul ti vos de avituallamien._. 
too 

jlfa {z, ma t c tII o, a lg od 6n, arroz, oaña de 
azúoar y jrutales o 



Baa I 

Ba b I 

IIE 

IIE 

Bac IIE - IIIE 

Bab IIE - IIIE 

Ozc IIIE 

Aca IIIAs 

Ozd IIIE 

2654 IV Santa Rosa de Lima 

Eca IIIli 

2356 I Olocuilta 

lipc IIIE 

Cma I - IIA - IIIA 

Apd IIE 

lips IIIE 

lipw IIIE 

Jlb I 

2457 II Río Tit ihuaTX!:. 

Cma IIA .- IIIll 

Cua I - IIE - IIIE 

Asa IIA - IIIE 

S i mb IIE - IIIES 
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Cul t ivos anual es propi os de 1 a zona baja o ' 

Cultivos i ntensivos propios de la zona 
c os t era ~ 

Cul t iv os anuales, frutal es o 

Cultivos a.nual es, pastos y malezas. 

Culti vos de avituallamiento, al god6n y 
frutal eso 

Cultivos intensivos (maíz y maicil lo) y 
pastoso 

Maíz y maicill o, frutales y a rbol edas~ 

Cultivos anual es intensivos, predomina!:':. 
do maíz o 

Na íz, maicillo, a rroz, frijoles y past os., 

Al god6n, ma{z , maicill o y pastos" 

Na!z, arroz~ maicillo, caña de azúc a r l 

frutales,pas tos y café~ 

Pas t os ,mal ezas, 
arroz y café" 

maíz, ma icillo, yuca, 

Café, frutal es , pastos, maíz, ma icill o 
y frij ol es? 

Algod6n, Tna í z , ma ic ill o y pastoso 

Al god6n, cereal es y cucurbitáceas~ 

Naíz , maici ll o, a rr oz, caña de azúcar y 
pastoso 

Caña de azúcar, a rroz, ma {z, friJoles, 
frutales y hortalizas o 

Maíz y maicill 0 0 
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2556 IV Valle de La Espe r anza 

Chib IIE -- IIIE 

Eta IIIE 

Jpa I - IIE 

Saa IIE - IIIE 

Sma I - IIIE 

Zab IIIE 

Bac IIE 

Mua IIE 

MUb IIE 

IIIE 

IIIE 

IIIE 

Pastos U cv2tivos i n tensivos o 

Café, pastos U cul t i vos de avituallamien 
to~ 

Ma íz, ma ic ill o y ha rt al izas .. 

Café, pastos U fruta l es. 

Cul ti vo s anual e.s in tens ivos propios de 
l a zona baja . 

Frutales, café y culti vos anual es. 

Cultivos anual e s intensivos U pequeñas 
áreas de árboles frutales. 

Culti vos anual es i ntensivos U henequén • . 

Caña de Azúcar, ma{z, maic illo U pas t oso 

2455 IV Desembocaqu r a del Río Lemp~ 

Ama I IIA IIIA 

Cmb I IIA - IIIA 

Sjb I IIIA 

2356 II Río Ji boa , 
Ama I IIA IIIA 

Cmb I IIA - IIIA 

Jbb I IIES 

Apc IIE IIIE 

Cma IIA IIIA 

Spa IIA . ;-LLA 

Taa IIA IIIA 

Tob IIA IIE - IIIA 

Apd IIIE 

No. {z, ma i c illo, arroz, algod6n U pas
tos. 

Algod6n, ma í z , maic il l o y 7;~alezªs. 

Algod6n, ma íz, ma icillo, arroz U pastos, 

JVJaíz, ma icillo~ arroz, al god6n, pas tos 
y r emanentes de bosques húmedo calientes o 

Algod6n, maíz, ~a icillo U pastos~ 

Al god6n, ma íz, ,na ic il l o U pas tos . 

JVJa {z, maicillo y pastos. 

Ma{z, arroz, P(/'s tos y malezas" 

Arroz y pastos, . 

..4rr(I.'O y pastos 

Cer-e ales y algod6n. 
¡ 

fiiA' ' ~ • • -1 t malezas" 'J.a Lz,, : ma LC~.1 o.' las os U " 



ApJ IIIE 

Jba IIA IIES 

Jbc II.A TrES 

Jbd IIES - III.A 

Jlb IIA - I:II.A 

Tia IIIAS 

2357 II San Salvador 

Apb IIE - IIIE 

.Apc IIIE 

Aph IIE - IIIE 

ApJ IIIE 

.~pw IIIE 

Atb IIE - IIIE 

.Atc IIIE 

2358 II El ,Paraísc¿ 

Cmb I IIll - IIIA 

Jbb I - II.AS - IIES 

Cnd II.A IIIE - IIIll 

Chlp IIA - IIIll 
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Pastos,' malezas, maíz, maicillo, yuca 
y arroz. 

Algod6n, 

.A1 god6n, 

, 
ma LZ 

l' ma Lz , 

y ma ic illo. 

ma icillo y frut al es. 

Natz , pasto s y arroz. 
; 

Ce real es, al godon y pastos. 

Cul 'ti vos in tens i v os, pas tos y ha rtal i
zas. 

Caña de azúcar, tabaco, frijol, ma íz, ' 
maicillo, ho r tal i zas, café y frut ales. , 

Na íz, maicil lo arroz, frijoles y pastas • 

Caña' de az'LÍ,car, 'tabaco , ma íz, a rroz y 
café. 

Pastos , malezas ) ma í z , ma i c illo, yuca,-, 
arroz Y cCi,Je. 

Café, frutales, pas t os, maíz, maicillo y 
friJoles~ 

Pastos, arbustos, maíz, maicillo, horta
lizas. 

Caña de azúcar, café ma íz y frutales • 

Caña de azúc a r, pastos, maíz y vegeta
o i ón. na tu ral. 

Caña de azúcar, pastos , maíz y v ege ta
c ión na t ural. 

Naíz, maicillo, algodón, caña de azúcar y 
pastos. 

Caña de azúca r, ma íz, ma i c illo, arroz 
pas tos y morral es . 

Neo, Il1 - IIA - IIE - IIIll Yuca , melón, s and í a, caña de az'Úcar, maíz, 
maicillo y pastos. -



Mec I- IIE - IIIJ! 

liga IIA - IIIAS 

2555 Jucuarán 

Cua I - IIE - IIIE 

Joc IIA 

Job IIA 

Ozb IIE IIIE 

Ozc IIE IIIE 

Taa IIA - III.IJ. 

Us a I- IIE - IIIE 

Usb IIE - IIIE 

Baa I - IIE 

Bab IIIE 

Inb IIIE 

Jua IIIE 

2455 I Jiquili s co 

Ama I - IIA 

Cmc I 

L e a IIA - III.Il 

Ozb IIE 

Ozc IIE 

Spa II.A 

Taa IIA 

IIIE 

IIIE 

IIIA 

IIIA 
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/ 
,ill godón, caPia de 

, 
azuca r', maíz, maicillo 

pastos y arroz. 

Maíz, maic illo y pastos. 

Maíz, maic illo, arroz , al godón, caña de 
a~6a r, pastos y mal ezas. 

Pas tos, arroz y maíz . 

Maíz, arroz y bosques humedos. 

Al g odón, ma íz, maicillo y pastos. 

Cul tivos de a vi tuall am i ento, algodón, 
pastos y frutales. 

Pastos, arroz, ma í z y ho rtalizas . 

Ma íz, ma icillo, algodónl arroz, caña de 
aZÚcar y frutales. 

Maíz , maicillo, algodón, a rroz, caña de 
azúcar y fr u t al es . 

Al g odón, 
, 

maLz, ma ic ill o. 

Maíz, al godón, maic illo, ajonjoll. 

Maíz, maic ill o, p astos y malezas . 

Ma íz, ma ic illo, ho rtal izas, frutales. 

Ma íz, ma ic ill 0, arroz y algodón. 

Jl1g odón, mal,;::, a rroz, maicillo y pastos .. 

Bosques originales de tierras calientes y 
ba j as , a-Zgod()n, ma íz, arroz, ma ic illo, -
sandía y melón. 

Jugodón , maíz, ho r tal izas y pas tos. 

Cultivos de avituall ami e nto, algodón, 
pa s tos y frut al es. 

Al godón, 
, 

malZ b' arroz. 

Pastos, arroz y maíz, 



Üsa I - IIE - IIIE 

Usb IIE - IIIE 

2555 I Olomega 

Eca IIJl - IIIA 

Cua I - IIE - IIIES 

Sma I - IIE 

Baa I - IIE 

Ina IIIE 

Inb IIIE 

Jua IIIE 

2556 I Jocoro 

Sma IIE 

Baa I - IIE 

Bac 

JVIya 

Algodón, ma íz, ma icillo y arroz. 

Cultivos intensivos. 

Pastos y me íz • . 
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Maíz, maic'illo, algo dón, a jonjol {, pastos 
y frutales. 

Algodón, 7na {z, arroz, ajonjol í. 

AlgOdón, oaiia de azúcar, ma{z, hortal izas , 
y frutc,le·q. 

Algodón, ma{z, ma icillo y pastos. 

Ce real es ;l pastos, algodón y ajonjol {. 

Maíz, maicillo" frijoles, frutales 'J cafl e 

Cultivos anual es i n t ensivos ( algodón, 
ma{z, frijol, hortal izas) y frutales. 

Cultivos anual es intens ivos. 

Cultivos anual es intensivos y f rutales. 

Cul tivos anuales intens ivos y henequlli 



A N E X O No. 5 

Costo Promedio de Producción por Hectárea de Alqodón en 

Explotaciones menores de 7 hectár e as 

Costos 

1) Renta de l a ti e rra 

2) Insumas 

a) Semill a 

b) Fertilizantes 

c) Insec ticidas 

3) Labores 

a) Pre paración del suelo 

b) Siembra y cultivos 

o) ;~eo al eoo ión 

d) Transporte 

ti 6 .• 50 

r¡¡; 

77~ 00 

238.50 

60.00 

170. 00 

175. 00 

20 .. 00 

4) Otros Gastos (5% del sub-total) 

5) Interés sobre oapital de operao ión 

al 9% anual durante 10 meses" 

$ 140.00 

322.00 

$ 425&00 

$44.35 

69.85 

$1 , 001.20 
~============== 

Producción por He ctárea = 50 qq. a rez6n de $22.00 
o/ qq. = $1,100.00. 

UtU idad neta anual por heotárea 98.80 
::====;============ 

FUENTE: Investigación directa. 

128 ... 
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.4 11/ E X O ¡Yo.-2. 

Costo Promedio de Producci6n por Hectárea de Jl1god6n en 

Explotaciones Nauores de 35 heotáreas 

Costos 

1) Renta de la tierra 

2) Insumas 

a) Semilla (1 13. 00 

b) Ferti1 izantes 164.30 

c) Insect ic idGS 231.50 

3) Labores 

4) Otros gastos (5% del sub- total) 

5) Int e rés sobre capital de operaci6n 

al 9% anual duran te 10 meses 

Producci6n por Hectárea = 50 qq. a raz6n de $25.00 

el qq •. =- (t 1.250 

utilidad neta anual por hectárea. 

FUENTE: Inuesti gaci6n directa. 

ti 140,.00 

408.80 

(1 403.20 

47.60 

75.00 

$1,074.60 
===============-===== 

175.40 
======== 
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.A Ji! E X O No . 2: 

Costo promedio de Producción por hectárea de Maíz en 

Explotac iones menore s de 7 hect6reas 

Costo 

1) Renta de l a tierra 

2) Gastos de c ap ital 

a) Semilla 

b) Fertili zantes 

c) I nsecticidas 

3) Mano de Obra y FUerza Animal 

(t 23.00 

1 4 . 00 

21.50 

4) Otros gastos (5% de l sub-to t el ) 

5) Int e r és sobre capital de operaci 6n 

al 9 % anual du r an t e 8 mese s 

Producc ión po r h ectárea = 57 qq . a ?'az6n de $6. 50 

c/u = 370.50 

Ut il idad neta por hectárea 

FUENTE: Investiga.ci6n directa. 

90.00 

58.50 

124.00 

13.60 

17.15 

r/t 303.25 

:=======~========= 

67.25 
:=:=:=::=:==:=:======= 
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il lY E X O No. 8 

Cos to promedi o de producci6n por hec tár ea de maíz en 

Explotaciones ma yo res de 35 hectáreas 

(Jos tos 

1) Renta de l a ti arra 

2) Gast os de cap i tal 

a) Semilla ti 17.15 

b) Ins t3ctic idas 19.75 

o) Fertil izanies 36 .70 

3) Mano de obra y Fue rza ánima1 

4) Otros gastos (5% del .sub-total) 

5) Int e rés sobre capital de ope raci6n al 

9% anual durante 8 mes es 

Producc i6n por hectárea = 72 qq. a raz 6n de { ,-.50 

c/u = $468. oo. 

Utilidad n e t a por ~eotárea 

FUENTE: Investigaoión direota. 

(/: 115.00 

(/: 73.60 

ti: 1 65.00 

17.70 

22.30 

:¡: 393. 60 
================= 

74.40 
================ 
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ll. LV E X O N o .. 9 

V./lLOR DE L.i~.s Il1PORTilCIONES A1W./lLES DE FRUTAS 

- En Colones -

PRODUCTO Z968 1969 1970 

Aguacate 98,791 147, 779 1 44,958 
Anona 292 593 469 
Banano 862,795 1,126,619 964,045 
Ci r ue1 a 48,545 40,975 33, 073 
Coco 3,368 25 19 
Durazno 197,940 225,759 140,423 
Fresa 5,967 2,085 14,936 
Granadilla 130,662 156, 526 71,381 
Higo 2,933 .1,339 2,181 
Jocote 11,829 19 ,436 7,702 
Lim6n 6,437 6, 833 6, 646 
Najoncho 27,665 1,334 150 
Nanda rina 690 612 80 
Nango 2, 034 1, 767 3,113 
JiJanzana 260,121 236.053 179,776 
JiJanzan i11 a 14,185 19,160 7,927 
Ne10cot6n 11,907 4,201 22,421 
JiJembril10 . 61 6 893 
Nora 3,581 5,389 4,528 
Naranja 535,657 139,619 138,163 
N{spero 3,736 3,740 1,523 
Papaya 3,282 .1, 883 1,386 
Plátano 1,488,257 1,403,061 1,190,375 
P e r a 1 8,751 1 2 , 859 31,716 
P erot e 102,639 137, 238 81,936 
Piña 54,422 1 5,232 7,415 
Tama rindo 13,982 26, 724 28,271 
Uva 80,58 7 84, 998 1 05,671 
Zapote 5,559 8, 937 6, 668 
Otras frut as 1,297 2; 795 240 

TO'l'ALES 3 , 997,973 3 , 834,1 8 7 3,198,085 

FUENTE: Depa r ü ,mento de Comercia1L?aci6n. Direc'ci 6n General de 
Econom{a ~.ig r{co1 a y P1cmificaci6n -lifAC-. 
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.L1 IV E X O N O,' 10 

J1f U S Ji C E .L1 S 

SALDOS DE LA BJlIdJ.NZil CONERCIiJ.L U 

1961 - 19ZQ 

(En mi l es de c ol ones) 

A Ñ O BANANOS P LAJ."lJ.N OS G. NAJ ONCHO TOTAL 

1961 193.5 667.4 2~1 863,. 0 

1962 68.1 573. 6 641 .• 7 

1963 262.3 534. 7 797eO 

1964 374 .• 2 657. 8 1 , 032.~ O 

1965 436. 5 796 .• 2 1, 232 . 7 

1966 849.7 1, 047. 8 8 .7 1 , 906.. 2 

1967 800.4 1, 433,. 6 81 . 2 2 , 315 .• 2 

1968 862. 8 1, 488. 3 27. 6 2, 378 .• 7 

1969 1 ,126. 6 1, 403.1 1 . 3 e.', 531. O 

1970 964. 0 1,190. 4 0.2 2,154. 6 

U To dos los s aldos s on neg2 tivos. 

FUENTE: DirecciÓn Gene r al de Ec onomía Agríoo1 a y P1 anijioao i 6n, 

NAG e 

----- - - - ---



AÑos 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

A N E X O No. 11 

EL S¡l..L VAJXJR 

BIJ.LAl1ZA CONERCIf'ú; DE PEt'DUCTOS AGROPECUARIOS 

CON EL RESTO DEL Jl!UNDO 

1966 - 1970 

134 ... 

Il1PORTACIONES EXPORTAC IONES S.ALDO 

• o o ." •• o o •• • .• .• JVliles de Colones ...... .... , ....... " .. , ....... . 
41,510 326,55.9 + 2851 049 

37,937 335,782 + 297,845 

47,235 323,459 + 276,224 

35,345 308,.159 + 272,814 

26,606 360,681 + 331,075 

FUENTE: Diagn6s tico del Plan QUinquenal de Desarrollo Agropecuario 

1973-1977. Direcci6n General de Economía Agrícola y Plani:.. 

jicación, MAG. 

A N E X O Nao 12 

BALl',j"¡ZA CONERCIAL TOT.d.L CON EL RESTO I1KL MUNDO 

1966 - 1970 

.AÑos Il1PORTACIONES EXPORTACIONES SiiLDO 

" . " • . 0" .0 •• . " • 0 . 0 .o11il1 ones de Colones • .•• , •• .• .•• . e ;. ,. "" • .• .• L • •• " 

1966 550.0 472.3 77.,7 

1967 559.8 518 • .1 41,,7 

1968 533.8 529.3 4 .• 5 

1969 523.1 505.3 17. ,8 

1970 (p) 533.9 570.9 + 37.9 

(p) . Cifras Pre1 i minares. 

FUENTE: . Indica dores Econ6micos y Social es . Ma yo-Agosto 1971. 

CONAPLilN 



PAISES 

A N E X O Noo 13 

BALANZil COMERCIAL DE EL SALVADOR CON LOS PRINCIPALES PAI§ES DE AJIJERICA 

( En Mil es de Col ones ) 

1 9 6 7 1 9 6 8 1 .9 6 9 1 .9 7 O 

Exporto Importo Saldo Exporto I mport o Saldo Exporto I mpo rto Saldo Exporto Importo Saldo 
~----------~--~~. ------~~-=----~-----------=-=.~~--=-~-==-------~----=-~~------~-=--------~~~--~~---

Guatemala 82 0 0 74 09 7~1 7609 8604 - 905 8.9 0 6 .9503 - 50 7 9903 101 05 - 20 2 
Hondur as 5 0 0 0 30 0 9 1901 58 06 3 701 21 05 32 00 18 0 3 130 7 
Nicaragua 3309 13 03 20 06 3702 1701 2001 2703 1507 11 06 360 1 2109 1402 

Costa Rica 

Sub-Total 19709 13602 61 0 7 21 2 03 162 09 49 .. 4 1870 0 150.5 36.5 1840 1 151 , 3 3208 



A N E X O Nao 14 

PISTRIBUCIQN PORCENTUAL DE LASJ1J:.QlJ:l:&!2.12NES 'fifUl'JDIEES DE BANANO$.. 

~~~~~~-~-=~~--~~~~~~=,~ ,,=-=-==~~ 

Promedio Promedio promedio 
REGION 

1934 - 38 1,948 - 52 1958 - 62 1964 1,967 1.968 196;; 
~_=~= .. ~~ .::.:t-~.=_~~~ __ ~:WOCC!%:l:l'r~ 

oo oooooooooooooooooo~o o oTanto .por Ciento ~O OOO OOQ~OOOOOO OOOUOOOO O OOu o ooooooooo 

:4E4.ri ca La t iJ:J!l 64 o } 

América Central 4705 

América del Sur 160 8 

Abastecedores preferenc iales 

de la CEE y del Reino Unido II 2300 

Asia 60 1 

Otros pa (ses 60 6 

TOTAL MUNDIAL 100 0 0 

72 02. 

4907 

22 0 6 

180 1 

103 

8 0 5 

lOOoO 

6~~ 

30 0 8 

360 0 

2001 

203 

10 0 8 

__ . n . ~_ . ....... _ 

100 0 0 

f50, 1 

25 02 

3909 

180 6 

5 0 6 

10 07 

_::.=w::~ __ 

100 ,,0 

§5 '3, Q. 

32 05 

32 05 

160 8 

8 0 8 

,9 04 

1000 O 

§,Zoz. 

3700 

3007 

160 0 

707 

8 0 6 

1000 O 

§6 o q 

370 6 

2900 

, 1508 

8 0 4 

902 

=-'.=.:t..~~=-==-

100 0 0 

V Principalmente los Depa rt amentos Franceses de Ultramal', Camerún, Congo (Kinchasa), Costa de Piarf il" 

Jliadagascar, Somal ia, Surinam, Jamaica y l as Islas de Barlovento o 

FUENTE: Posibl es Enfoques Internacionales de l es Problemas con que se enfrenta l a Econom{a Bananera 

MundiaZ o FAO 11 Febrero 1,971 - CCP: BA 71/6 0 

f-J vJ 
0\ 
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il. ]{ E X O No . 15 

COliPiJe.l1CICN DE L11 DEN.MI/DA DE IJ'I.!PORT.1~CIONES P./lRi.J. 1 9 70 Y LJ"s 

ESTINACIONES PAR.L1 1974 (BANANOS) 

P .L1. I S 19 70 1974 

••••••• • }1i1 es de Toneladas ••••••• • 
Comunidad Económica Euroe,ea 1, 419 1 z 62,0 

Bé1g ica-Luxembu 7'g o 74 491 
Francia 435 500 
Repúb1 ica Federal Alemana 517 629 
Italia 312 350 
Holanda 81 120 

Pa{ses Esc and iroavQ§.. J56, 192 

Dinamarca 36 48 
Finlandia 20 25 
Noruega 33 39 
Suecia 67 80 

Otros de Euro[2a Oc c identa1 860,. 989.· 

Austria 58 67 
Grec i a 27 23 
Irlanda 20 22 
España 347 400 
Suiza 59 67 
Reino Unido 307 3 60 
Yugoes1avia 42 47 

Norte América 1, 814 11. 2,8(1 

Canadá 199 213 
Estados Unidos 1 , 615 1 , 775 

Sur América 2'8 285 

fJ.rgen tina 158 160 
Chile 75 104 
Uruguay 40 21 

Otros 1.192 1z 42 9 

Japón 844 924 
Nueva Ze1andia 24 30 
Rusia y Europa Ori ental 104 250 
Res to del Mundo 220 225 

'TOTAL 
Y 5,714 6,570 

FUENTE: FAO. Info rme de la 4a. Reun ión d el Grup o de E.studio so 
bre el Banano. Mayo, 1971 . 
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