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El present e d e la inquietu de>l au o '· p r 

incursi o nar en la pr o b l emát Ica a limentari a- n ut ic a nal d 1 

Salvador, situac i ón que ti ne hondas raices e n desarro llo 

histórico-soci a l d e l. pai s . El hambre es producto de 

relaci ones inju s tas ni\' 1 nacional e in tern ci on a ; las 

causas de l a i n ad~cuada ali mentación y 

de 

su efecto~ l a 

desnutr ici ón que pa d ecen miJlares sal vado r~eños la 

encontramos e ntr e o tra s, en 1 as 1 imi taci on es .col ógi cas, 

sanitarias y cult ura le s . la princ ipal causa es l a 

pobrez a que 1 i mi t e l acceso <1 los alimen to s por f a l. ta d e 

d i nero suf ici ente p a r a o tenerlos en el merc ado. 

La preocupaCIón mundial sobre el pr oblema alimentario-

nutricional hi zo po · ible que se firmara en 1985 e a cto 

sobre Seguridad Ali ment a ria . e l cual fu~ suscri _o e n Ro ma por 

El Sal vad or, p ais mi embro de l a FAD. El obj etivo básico de la 

Seguridad Alime nt a ri a es que toda person a tenga e n todo 

momento a cceso mater- ia l y econó mi co a los a l i mentos básicos 

que n ecesi ta. La Seguridad , Al ime ntaria e s u n conc e pto amp l io 

que abarca un a g a ma de f e nóm nos relativos a l a p roducción, 

a lma c e n a miento, distribuc ión y consumo 

de e s ta concep c ión SE' e nmarca El 

de al imentosj Dentro 

Progr a ma de Seguridad 

Al iment a ria d e l Islmo Centroa me ricano CADESCA / CEC, del c u al 

esta tes is evalúa a l Ej II "Sis tema de P r od u cc ión de 

Ali ment os Bási cos ". La eva luaciÓn pretende d eterminar hasta 

qu 

E l 

gr ado se han c um p l i d o l os obj et ivos de dich o p rograma en 

S a l vador: cuál es h an S 1 do s us logros y cuá l es sus 

problema s. 

En los primeros tr es capitu l as se pr esent a un a 

ex posi ci ón g enera l s obr~e 1 a si tua ci ón al i ment a r i a - nut r-l ei anal 

de El S lvador, luego s e hace un recorrido sobr 

conc eptos 

es tabl ecer 

sobr~ e 

un 

Seg ur i dad Alimentaria, con 

Ola L O con ceptual 

i i 

que si r'v a 

los di ve r s o s 

el ob ' e o de 

e base a 1 a 



políti c de r. egur i (. 1 i lOen a ri a que d te Sal adol . 
Adema s s e expone , , d r~ c '- i p ión o bre rl Si s 'l ema Al 'menLario 

de El 1 vadol- n n con l o::; g ' ano s b SlL O, • ues l élL ,3lldo 

asp ctos relativos a 1 ¡ pr-oduc ció n de maíz, arra..: , fr Ijol ; a 

su comer-cialización d e s cribiendo la cadena d e t n Le l mediar ios 

que media entr-e el p roductor- de ali mentos y el consumidor ; el 

al macen amiento de g ,'-anos bási cos, señal alldo la esc sa 

capacid a d de almacenamIento qu e existe en el pai s ; la 

comercialización d e g/" anos bási cos que se abol-d - desde dos 

perspectivas: el corne/" c i o 

internacional; tambi ~ n se examina 

para los granos bas icos . 

interno y e l comercio 

la situaci ón del c r-e d i t o 

Para la evaluación del Ej e 1 1 se anal iz ar on los 

objetivos general es y esp ec íficos del P.S.A., lo s obje ivos 

propios del eje y la organización par-a l a e ' e c u ci ón del 

Programa. Esto se hizo utilizando la m tod ol og , - d 

evaluación de Políticas P0b licas que propone Ro n a ld John Hy . 

La aplicación de este in s trumento per-mitió deter min ar que los 

resultados del Eje 11 son sobre todo de tipo teóri co 

metodológico, y con s isten en una caracteri zación de los 

productores de granos bas icos a partir de su racionalidad 

socioeconómica. 

Lo s principales resultados del análisis d e l qu h acer del 

Ej e 1 1 se si nt etizan en: a.- Una car-acter izaci ón de los 

productores de granos básicos de El Salvador-; b. - mot i varo a 

los niveles políti co - decisor-ios sobr-e la impor-t an cia que 

r-eviste par-a el paí s la Seguridad Alimentar-ia; c . - contribu ir 

al fort a lecimiento d 1 proceso de integración r t o n a l que se 

materializa en el "Pr oyecto TI"ifinio". Tambien se e ncontl- r-on 

probl e mas en l a impl e mentación del programa, e n tre 

proceso de r-ed eF inició n de los objetivos del - j e -, 

l) o : un 

'Fa ta de 

infor-mación preexist e nte y en algunos casos poc o conf i able, y 

escasa coor dina c iÓn in le institucional. 
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"Es ta tE.'s is fu é aprobada por e l Tr ibun 1 E x aminador d e 

la M estría Centr oame r icana en Administ ra c i ón P~blica d _l 

IC AP, c omo requisito parcial par a ob tener el Titu lo de Máster 

en Adm inistración Pública con énfasis en Administración de 

Sa.lud". 
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l ----------
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Dir ec tor de Te -is . Examinador Desig n ado. 

S u stentant. e 
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"Cr eo que el ar"ma a limert a ,-ia s l a más p o de,-osa qUE' p uamo s 

cont a r h oy p ,- a u.~ey u,·" 1 a p az e n el mundo. As í s~r á uu an te 

los prox imos veinte a~o s en tanto el resto . de l o s p aises 

d e pendan de n o s o t ros para s u alimentación y a si h abrán de" 

dud ar cada vez má s antes de inquietar-nos". 

John Block, secretari o de Agr icultur a 

de los Estados Uni d os . 

"La humanidad no podrá seg ulr dividida 

un a parte, 

de t e mor a 

los que no comen y, por 

los que no comen 11 • 

Josu~ de Cast,~o 

otra, 

en dos mitad es : por 

los q ue no d uermen 

"Las hambruna s n o s obrevienen de manera esp on ánea , las 

organi z a el comercio de grano s ". 

Bel~tol t Brecht. 
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INTRODUCCION. 

El prese nte E.'st udi o s e propone c o n tr ibuir a la 

eval uac ión del Prog r ama de Seg ur i d a d Al i ment ar i a..-l de l 1 s tmo 

Centroamericano CADESC A/ CEE. L Oe man e ra esp e cífi ca se estudia 

para el caso d e El S alvador l a e j ecuc ión y resul t do s del Eje 

II de este Programa, ll a mado " Aná lisis d e l o s Sistemas d e 

Produce ión de Gr anos Bá s i e o s ". 

Este progr a ma regiona l de segur idad a limentaria es e l 

resultado de los acuerdos de Cooperac ión Técni co-financ iera 

entre los paises d e Cen tro America y la Comunidad Econ ó mica 

Europ e a (1) • La duración d e l Programa de Segur id a d 

Alimentar ia es d e tr s a ños a partir de junio de 1985 y 

cuenta con financ iamiento global de $10, 000,000 <d iez 

millones de dólares >, d e los cual es $6,000,000 (seis mill ones 

de dólares > los a porta l a comunidad europea y $4, 000,000 

(cuatro millones d e dól a res> los p a i s es centroame ricanos . 

Los organismos subr'eg i onal es y regiona l es tamb ien 

participan en el Pr'ograma, sus exper ienci a s y 

conocimientos en los diversos 

aportando 

campos de acción: el c r e dito 

agrícol a, la inves tig ac ión agrícola, la tr ansferen cia de 

t ec nologi a y otros. Lo s organismos que parti cipan e n e ste 

esfuerzo son: e l Ba nco Centroamericano de In tegr aci ón 

Económica (BC 1 E > , e l Centro Agronómico Tropical de 

In vest ig ac ión y Ens e ñ a n z a (CATIE> , el Consejo Regional de 

Cooperación Agrícola d e Centroamerica (CORECA> , 1 In s ti tuto 

de Nutri ci ón de Centroa me rica y Panamá (INCAP>, l a Sec ret a ria 

Permanent e del Tr at ado de Integración Económica 

Centroamrricana (GIECA>. Entre los regionales se enc uentran, 

la Comi si ón Económic a para América Latina (CEPAL> ; la 

1) Convenio de Cooperaci ón ent re l a ~:.Jal l.lnid ad ECOnÓlft lu. Europea y l os pal ses d Gen lr o A lll eri l~a , 

f ir ado ~ n j unio de 1985 . 
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contrapart e c e ntroamericana de la parte europea es el Comité 

de Acción de Apoyo al Desarrolo Económico y ocial de 

Centroamerica (CADESCA). 

Tanto los gobiernos de los 6 Estados del istmo c omo los 

organi smos antes menci onados están · de acuerdo con que los 

paises de Centroamerica están experimentando transforma c iones 

económico-sociales y políticas que han coadyuvado a cambios 

en las características del aprovisionamiento alimentario. 

:)En el caso de El Salvador, donde la crisi s ha acentuado 

el proceso de urb anizac ión y migración campo-ci udad, un 

número cada vez menor de agricultores debe alimentar a una 

población en contínuo crecimiento. Otra explicac ión posible 

sobre el fenómeno de l as migraciones lo constituye el impact o 

que las transformaciones técnicas y económicas ocurridas en 

las empresas agroexpor tadoras produce sobre el campesino , a l 

enfrentarse con un sistema productivo en el cual no puede 

competir por razones d e diversa índole, como son: carencia de 

tecnologi a , dificultad para obtener créditos y, lo más 

fundament al, la pequeñez de su unidad productiva . 

De tal manera que la economía familiar campesi na se ha 

mod if icado ya que un a parte de sus ingresos provienen del 

trabajo realizado c o rno peones agrícolas en las grandes 

explotaciones de productos para la e xportación y otra parte 

como productores de Granos BÁsicos para autoconsumo. 

La s estadísticas r e velan un c onstant e cr e cimiento d e l 

volumen (T.M) de las impor~aciones d e alimentos, l o que h ac e 

suponer un deterioro e n la producción y disponibil idad loca l 

de alimentos, y dentro de estos los granos básico~ (ver 

cuadro No.1). 
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CUADRO No.l. 
IHPOR TACIONE DE AU ME TOS PARA CONSUMO HUMANO 

tL SALVADOR. 
'/'í les de TM) 
i97Q-1982 . 

1979 1980 1981 ¡ 0S2 ] ---!::l---
~ort aci ones or taci enes l~porta[ iones i ftpor laCl nes 

I 
12. 46 0. 55 1b.48 JO. 2 

2.43 1. 96 1. 29 0. 51 

1. 76 b ,9 ~ 2.20 1. 25 

1.6!! 2.30 1.62 l.~ 

93.2~ !2f,'. 3b 157.37 80. (1 

0. 02 O. 11) 0. 07 0.1 4 

1).00 e, . 00 0.00 4. 44 

Fuente: MIPLA . Hojas de Ba lance A l i~rn t ari o, 1979 - 1982. 

I 
-.-l 

Con respecto a las importaciones de a l i me ntos s e 

destacan por su import a ncia creciente el Maíz, que de 0. 5 5 

Mi les d e TM que se importaron en 1980 se elevó a 3 0 . 32 Mil e s 

de TM en 1982, y la L c he, de l a cua l El Salv dar importó 

grandes c ntidades, llegando en 1981 a 157.37 Mil e s de TM. 

La disminución en la producción de aliment os d e ntro del 

peri odo 1979 - 1982 , ha corri do paralela con un in c r e me nt o de 

las donaciones ext e rn s d e dichos productos ( v r c u a dro 

No. 2> • 
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CUADRO No.2 
YOLU"EN DE ALI~ENTOS DONADOS A TRAYES DE lOS PROYECTOS 
PHA-ElS 3317, PnA- LS 2146, PMA-ElS 776 Y GOES-AID. 

El SALVADOR, 1981 

PRODUCTVS T.M .• 

- --¡ ---------~--
9. 4 I HAIZ 1,132.472 

ACEITE 1,077.182 9.0 I 
LEGUMINOSAS 122 .7b9 1.0 

PESCADO SECO 433.722 3.b 

es" 51)~. OO(J 4. 2 

HARINA DE TRI60 o HAIZ 5, 297.000 44.0 

LEC HE EN POLVO 3,457.000 28 .8 

TOTAL 12,024.145 lijO. o 

• T.H.= Toneladas metricas 
FUE.'nte : DiDECO , Ministerio del Interi or, El Sal.vador. 

La creciente inseguridad ali mentaria en El Salvado r ha 

exigido de la administración pública y de los organismos 

regi onales especializados enfocar su atención a l s e ctor 

agrícola y dentro de éste a los granos bás icos. De ahí el 

surgimiento de instituciones públicas orient a das hacia e l 

sector productor de granos básicos y de la alimentación, la 

planificación agropecuaria, el crédito campesi no, la 

investigación agronómica, la formaciÓn de recursos humanos en 

agronomía, la comerci alizac ión, etc. 

La coordinación de e sfuer zo s y la redefiní ión d e la 

ge s tión pública, e n la producción de los granos b s ic os , la 



conceptuali z ación 

nutricional, así 

d e 

como 

5 

la 

l a 

p r o b l e mática alimentaria y 

creación de me t odo logías e 

instrumentos de acción, son elementos fundamenlales de la 

Seguridad Alimentaria e n El Salvador- o 

Para enfrentar la situaci ón antes descrita, e l Programa 

de Seguridad Alime ntária CADESCA/CEE defin e como s u objetivo 

general lo siguiente: 

promover acciones de intercambio de experiencias n ac ion a l es 

y regionales; como tarnuién de estudios, encuestds , s ist e ma s 

de información con 1 fin d e apoyar la elaboración de 

políticas públ i cas c oncernientes a la pl~oducc i ún y a l 

abastecimiento aliment a rio cen tr o americ ano" (2). Por otr a 

parte, y a partir de estas acciones, el programa s propone 

la identificación de á r eas de inversiÓn 

semill as me joradas, crédito campesino, 

en inves t igac ión de 

maquinaria y equipo, 

etc . 

Como objetivos esp cíficos, el programa deberá apoyar el 

funcionami e nto de las instituc iones y d epend e n ci as 

nacional es , como tambi e n los organismos de la r eg iÓn . Este 

apoyo, técnico y financiero, buscarcl fort a l cer las 

in ter ven ciones públi cas h a cia la producción a ricola y la 

alimentación de los pueblos de centroamerica. 

El programa se propone además, el fortale cimiento pe 

los mecani s mos de i nt eg l~ a c ión del Istmo como un a condición 

para aume ntar los ni v el es d e s eguridad alimentaria r eg ion a l. 

Para encaminarse al logro de estos objetivos, el 

articula en 5 ejes de tr abajo, el los son: 

2) CADESCA/CEE. Prcgra~a de Se~uridcd 

Serv ipr~n5a (~ntrodmer i(ana, s,f. ), 

pI 

program - se 

\5. 1. edi t. 
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Eje 1- Vigilancia Al i me ntaria Nu tricional y Prev isión de 

Cosechas ; 

Eje 11- Análisi s de l os Sistemas de Producci ón de G an as 

Básicos; 

Eje 111- Comer ci aiizac ión de Granos Bási cos; 

Eje 

Básicos; 

IV Cr e di to a Pequeños Productor es de Granos 

Eje V - Investigaci ón Agronómicas. 

Para efectos 

evaluación de los 

de éste 

obj Gt ivos 

trabajo, 

del Eje 

nos centr ar emos en la 

11 "Análi sis de los 

Sistemas de ProducciÓn de Granos Básicos". Estamos concientes 

de que a b or dar el Progr a ma de Seguridad Alimentar ia desde un 

solo eje producción d e granos básicos, es un a visión muy 

limitada por lo que r ecur riremos con algún grado de detalle a 

otros aspectos tales como la comercializaciÓn, almacenaje y 

di spon ib ilidad de a lime ntos. 

La estructura de es t e trabajo e s como sigue: E l Ca pítulo 

1 d Gscrib e la situ ciÓn a limentaria de El Salvador y presenta 

l a dramática situación de la di sp onibilidad de granos básicos 

par a consumo humano . E l Cap í tul o 11 expone una 

conceptualización sobre 

entienden diversos 

como un a 

s egur idad alimentaria tal como la 

o rgani s mos regionales, n acional s y 

d esc ripciÓn del Si s tema Al imentario d e mundial es as í 

El Salvador, en algunos de sus componentes: p roducc ión de 

granos básicos , almacenamiento y conservación, 

come rciali zac ión de a limentos y la situación d el cF~d i to d e 

l os granos básicos. El Capi tulo 111 presen ta con d t a ll e 1 

Programa de Seguri dad Alimentaria del Istmo Cen tro mer i cano : 

] os e jes que lo compon en , su estr uctur a org al l i z - t i. va, la 

política dentro de la cual opera e l programa. El Ca p it ulo IV 
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pr esenta los a petos metológicos de la in ve s 9 c In, 

incluyendo las t c nic as de rec o lección de información 

utilizadas así como l as limitaciones del e studio . El Capitulo 

V evalua al Eje 11" Análisis de los Sistemas de Produ ción d 

Alimentos Básicos" d esta ando los r esu ltados más import ntes, 

los c ual es se presentan en una síntesis de logros y 

dificult a des del pr o grama. El Capitulo VII presenta 

conclusiones y recomendaciones . 
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CAPITULO 1. - EL PROBLEMA. 

Los per-sistent es déf icits en la oferta interna de 

alimento s e n El Salvador-, h a n exigid o impor-taci on es d granos 

bás icos y de lácteos en canti d ades cr-ec ient es, las qu en l os 

últimos a ~o s han lleg a o a r- epr-esentar- hasta un 20% de l 

consumo nacional. (3). 

El di se ño de una est r a tegia de s egur-idad alimen a r-i a e n 

momentos de disminuci n de la pr oducció n l oca l y mundi"l de 

cer- e ales 

alimentari a , 

crecimiento 

es 

como 

nec esélr-- i a para 

pol i 

la 

ica qu e 

actividad 

alcanzar-

si e nte 1 as 

in d pen d encia 

ba s parr a un 

d e agr oali ment rla y d fin 

mecan i SOlOS adec ua d os de preví si ón d e cosech s o i rlcer t i dumb r 

en los pl~ec io s y mel- cados ínter"naciona l es de aliment os . Es te 

es un tema que guar-da ínt ima r-elaLi.ón con el estudio d e 1 a 

admin i st r- ac ión públic a (po li t ic éls de salud y agri c olas ) y sus 

consecuen cia e n el acce s o a l cons u mo de alimentos . 

En l as actual es circunstancias por- la s que a ra ie a E l 

S alvador- , es per-tin e nte evaluar- la Polí t i ca d 5egur-idad 

Ali mentaria en sus diFerentes compon ent es . y hacer-

r-ecomend aciones cor-r-ectivas, fundadas y viables. 

1.- Inseguridad Alimentaria en El Salvador. 

La Repúbl i ca d e E l Sa lva d or tien e una sup er- ~lcie de 

21,200 km2; desd e el punto de v i sta politico- adm Ln " st r ati vo 

es t á con s tit ui d a por 14 Departamentos, 261 muni cipios y 2.061 

canton es. Según cifr as d 1 Mini s ter-io de Plan ific " ción, 1 

Sa lvad or- contab a p a r a 1985 con 4,767,570 habit antes , con un 

d ensidad pob l acjon~l d" 274 h abitantes por- 1m2. 

3) C.E .P.A . L. Li"eamiento5 "~tDdn16q'r D5 de una Esir a ~1¡ de S!guri ~ad A li~eplar l~. L. C/ MEI/L.4° 
milleo 1987. 
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E l Salvador un p a l s e n vías de d sar ro ll o , c u y o 

crecimiento económi c o d e pende en gran me d Ida d el 

comportami e nto del s ector e x terno. El café, el a l god ón y el 

a z úcar son los prin ri pales produc tos de export a ción. El 

sector agropecuario para el bienio 1977-1979 contr ibuy Ó e n un 

301.. al PTB y los pI' od u c o s a ntes mencionados n u n 201.. 

aproximadamente. (4 ) . E l s ector agropecuario J ueg a u n p a p e l 

decisivo en la economí a n ac ional, l o cual se e vi d e nc ia e n la 

significativa partic i p ción que tiene en e l Pt~ od uct o 

Territorial Bruto, en el s uminis t ro de alime ntos . en 1 a 

generación de divisa s y como fu e nt e de trabajo y d e ingr s os 

para la población rural del pai s . 

A partir de 1979, e l producto territori a l bru t o c ome n z Ó 

a decrecer como c o n secuencia de la agudiz aci ó n d e la 

situación s ocio- polí t i ca qu e se tradujo en u n a ca ída 

importante de la in ver' sión priva da 

Mundial 

y una f uga mas i va de 

capitales que según el Banco podría superalr los 

1000,000.00 0 (mil mill o nes de colones ). El limitado cc e s o a l 

financiamiento ext e rno, ju.nto al descen so d e 1 a s 

exportaciones, durant e e l p e riodo 1980-1983 det erminar o n u n a 

contracción de recursos en el sist e ma financi e ro así. como 

re s tricciones a la cap aci d d de imp o rtar. (5>. 

De n t r o de e s te con tex to, el Gobierno puso en ma rc h a una 

serie d e reformas estruc turales destinadas a un con tr ol m s 

ampl i o d e la econom í a, e impulsó el g asto público p a r a ev i a r 

una contracción mayor de la economía. Sin emb a rg o , e l 

fenómeno de la caída de los precios del café y cr i s is e l 

4 ) 11! PLAN I SE ~ONAN • Di 2 q r¡ ó s~t~· [::.!C=--..:.;'-..!..:::=-,,-~~c=---.:~:....:..;:..:..=:.=.:...--=-.:...~ --=-E:....l ....=Sa=-:1,-,-v.::.;3 o:..:o,,-r--.,;l_Q e::..::.:.... 

vol. il , p. b. 

:1 ) c.í. !:H AL. Nct ~. s p,'fa ~l e~ ~'l d i 9 t c['ro éclicc ~ e A ' ~r: c a Lat llH y' ~¡ ~l'd¡e ! i~9~ ~l 5 i ,:;.~o · . 

LL/MEX /L.B6 . 
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Honduras, provocó 

sus 
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1 _. s refo rmas estr ctur lr:> en 1 

o bj et ivo s. El confl icto b li co con 

z de gr a nos básicos lo cual o bli .., a l 

pa i s a expander e l áre de cultivo. No obstante los e sf uer s os 

por incrementar l a produc ción , esta no h a sat i sfecho la 

demanda intern a, t e ni e ndo que recur rir a la imp ortació n d e 

al i mentos. 

Pod emos d ecir que lo que car ac teri za la pr oducci ón de 

granos ~ás icos e n El Salvador es que el 80% d e la producción 

total de gran o s bás ic os proviene de explotaciones menores de 

5 Has. cuyas superfi c i es representan un 85% del ~otal d e l as 

tierras d dicadas a estos cul tivos. (6) . Ad emá s , los pequ e ños 

y medianos prod uctor es e n este sec tor , siembran e n forma poco 

tecnific ada , en ello i nF lu ye la l i mitada a s i stencia téc n i a y 

fi nanc iera . 

2. - Dimensión polít i ca. 

En El Salvador el autoritarismo de los partidos 

oficiales y el ej rcito restri ngió la participación 

democrática, afectó el goce de las l i bertades y se c onstituyó 

en un c e ntro de inter és elitista. La admin i st ración de la 

cosa pública , a la par de la ineficienci a po] itica, 

demostraron incapacid a d para coo rdinar y ejecutar estrategias 

econ ómicas y soc i a les . 

El a utor it arismo no permitió mantener un s i s t e ma 

democrático; el result a do más evidente fue el desgas te d e las 

instituciones, la ausencia de oportunidades de p artjci paci ón 

democráti ca , y en e specia l la manif estación vi sible d e la 

frustración, que culminó e n los años 80, e n la crisic:: 
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p olí tic a mayor de nueslra hi stur ia. 

En el marco d e e s ta cri s i s , el descenso de l a p o duc ción 

se debió especialmente a una drástica di sminuLión de la 

inversiÓn privada. El gob ierno se vió en la necesid a d de 

aumentar los gastos de defensa y seguridad ¡Jública e n 

momentos en que se red uj er' on los ingresos fisca l e s . Los 

ingresos d e los diferelltes sectores s ociales cave on debido a 

una alta tasa de inflación interna. 

En lo social, el conflicto 1 as d i f íci l es 

condicion e s de vida de la mayor 

agravÓ 

parte de la población; 

desplazó a c entena.res de mile s de per s ona. s ; redujo las 

posibilidades de satisfacer las expectati vas s oci a l e s ; 

deteriorÓ el si s tema e duc ativo, de nutrición, salud, etc. 

La población económicamente activa (PEA) en 1985 er de 

1,887,000 habitantes , de los cuales un 301. estab a 

desempleada. Una gran proporci Ón (651.) , de l a población 

económicamente activa vive en condiciones de p ob eza y 

extrema pobreza; e l índice de analfabetismo para 1983 ra de 

421., siendo mayor en e l área rural que en la urbana; la 

desnutrición de la pobl a ción 

aprox i ma d amente del 7 51. . (7). 

infant il menor d e 3 años e s 

Tod os los indic a dores muestr a n una fuerte e 'd a de la 

actividad e conómica. El Producto Interno Bruto (PIS) ha 

decrecido e n form a acumulativa en los últimos cinco años e n 

un 201.. La industria h a sufrido un d e terioro de un 331. desde 

1979; por su p arte el sec tor de la construcción se en cuentr a 

paralizado en 

mismo período 

un 5 0 1. . Los volúmenes de expor tación e n el 

han disminuido e n un 251. y 

7) CEf'AL , NOTAS PARA EL ESTUDI O ECONO~ l CO DE A~ER I CA L~Tí~A y EL C~RjBr ! 

l e/MU/lo 47. 

el sector 
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agropecua rio, en Lér flllllc s de volumen de pl~ oduLció n de cdfE? , 

algodón y azúcar se h a deteriorado en un 33.11.. 

La s ituación anteriormente descrita, h a produci do 

impactos negativos en todos los órdenes de la v ida nacion a l 

(política, social, económica, cultural) reflej ándose en la 

economía con la caíd a d e la produc c ión real y de l a d e man da 

global. En el 

imperante en 

sub -sec t r alimentación y nutric ión, la cr i s is 

el paí s ha tenido graves repercus ion e s como 

seguidamente veremos . 

3.- Magnitud de los problemas nutricionales. 

Salvador, s ó 1 o p e l~ mi t e La información disponible en El 

analizar la s itua ci ón nutri c ional respec to a des nutrición 

y l emi as. 

c u a n t ific a r 

La 

la 

información 

magnitud y 

proteico- calórica 

(1978) permite 

geográfica del daño nutricional sufrido 

salvadoreños en edad pre- escolar. 

más reci en te 

di trib ción 

por niños 

El análisis de los datos señala que para todo e l país, 

el 10.51. de los pre-escolares tenían déficit en su peso para 

su edad de más de 251., 

severa o moderada; la s 

San Miguel, La Unión) 

o sea que tenían desnutr ición crónica, 

Re giones Oriental (Usulután, Morazán, 

y P ar acentral (San Vi c e nte, Caba ñas, 

Cuzcatlán) tenían la mayor proporción de desnut ridos ; no se 

encontró diferencia significativa entre área rural y l a 

urbana. en relación con la edad. (e> 

De haberse mantenido esa mIsma p roporción, para 1980 el 

número a bsoluto d e niños pre-escolares con des nutri ci ón 

severa o moderada sería de 85,697. 

8i IHFUN/ SECON AN . f)iaqn65ti~D Allaten tario Nut rici or; Ü de EL Salva or ¡t1S3 . Op us . [i top. b. 
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La información de 1978 s obre preva len c i a de an e mias 

señala que aproximadament e el 13 1. de les menores d e 5 años la 

padecen, siendo el grupo más aF ectado el de ni ños de 1 año de 

ed a d. (9). 

4.- Consumo de alimentos. 

Seg ún datos recab ados en 1978- 1979 en l a En cuesta de 

Hogares r ea lizada por el Mi nis t erio de Planificación, e l maíz 

y el frijol consti tuyen los al ime n tos básicos de la die t a del 

salvadoreño; sin embarog o~ a di feroencia del mai z qu fuE:> 

consumido prácti camente por e l 1001. de 01 as familias 

e stud iadas, el fr ij ol fue r egist r ad o solament e en el 851. de 

l as mi s ma s . El c on sumo p r - cápita de maíz fuE:> mayor e n el 

á rea rur al (300 gramos ~ que e n el área urbana (200 g l~amos) . 

Por otra par te, e n e l ár- ea r UI-al, men os del 40'1. d e l a s 

familias consumió a lgún tipo de car n e, y e n tre l as que l o 

c on s umieron, e l con s u mo per - cápita f ue in fe rior a 4 0 gramos; 

e n l a mi s ma área , refer e nte a leche o d erivad o s , el consumo 

expresado como lech e f luida fue solamente d e 96 gramos . 

Resp ec to a la cal id a d nut ric ional de la diet a, el 

contenido energetico p resenta v a riaciones con un per - c á pi ta 

d 1692 calorías en e l ár a rura l. En lo que se refi e r e a 

vitaminas , la principa l def i cienc i a, correspondió a Vi t a mina 

A, e n la que e l 92% d l as f amilias tenia má s d e l 40% de 

deficit. 

En resumen la pr inci pal fuente energetica la cons t ituyen 

los cereales (65.41. ), e n segundo l uga r las l egumino s a s ( 101.) 

") lb id . p. 7. 
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y los p o ductos de o r (J C Il a nim a l (10/.). (lO> 

5.- Situación Alime ntaría. 

En El Sal vado!'- , la s i t uación alimen tari a nutricional 

está estrechamente rel ac ionada con el proceso d e p r od u cció n 

ag r ícola; a s í, la di s Lr ib u c ión d e al imentos resp onde más bi en 

a la demanda efectiva de determinados grupos de pobl a ción que 

a una d is t ri bución de nutrientes . Por t a l motivo, e s 

pertinente hacer u n aná lisis d e a s pectos t a l es 0010 l a 

producc ión y di stri bución d e alimentos. 

Según el 

( 11> el 8 01., 

utilizand o para 

agrícola. 

La tenencia 

menor producción 

la 

Di agn ósti co del Sector Agropecua rio d e 1983 

de 1 a s tierras de lab ranza que se e stá 

cu lti v r granos básicos, no poseen vocación 

y u s o de la t ierra determinan 1 a ma yor o 

de alimen tos; ahora bien, d esde 1980 cuan do 

Reforma Agraria se han afectado 331,659 se decre t ó 

hec táreas de las cuales e n 1981-1982 la superfic i e trab jada 

correspondió al 62.81.. 

Por otra parte, se hace notar que tradici onal me n te e l 

financiami en to agrícola ha estado orientado a cultivos de 

ex portación, ya qu e e n e llos se concentra la 

empresari a l y la mej o r tecnología. 

ma yor .capac i dad 

La producción de ma icillo, dur an te 1975-1976 y 1980- 1981 

b a jÓ s ignifi cat ivament ~, lo cual repercutió en una mayor 

IO¡ Ibid. p. B. 

11 ) OSrA. ¡agn ós tico drl sed ~r :' ,yop!:!cuar io . Mi ni5LI · o dI! Agr i culturd y G 'ladl:, ta. l E' 5¡¡hd¡!O 
933) , p. B. 
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demand a d e maí z par a c.on s u mo a n i m ) ~ p l~ ovoca [l d o u a '-e uc.Lión 

en la di s poni b ilida d es t e últ i mo c er e a l para con sumo 

humano. 

En el caso de l a c ar n e d e c erdo, la prod u cci ó n most r ó 

una tend e n c ia a aume n Lar du r a nt e el per iodo 1965 a 198 1 , per a 

dicha tendencia na fu e si gllifi c a t iva . En cuan ta a l a ca r n e d e 

pec es, tanto con s umo hum n o c oma par a harina l a t e nd n e i a fué 

negat i va d ur a n te el mi s mo p e riodo. 

Con r e l a ción a g ranos b ás i c a s , en las último s 10 años, 

la producción int e rn a n muy pocas casas ha lograd a cub rir l a 

demanda interna global , lo c ual repercute en 1 a d e mad a. p ar a 

consumo humano. (ve r c u a d r o No.3). Lo anteri o r rep e rc u t e e n 

la dieta; por lo tan to , s e advierte la neces id ad d adoptar 

medidas que tiendan a a ume ntar la producción de a li ment os . 

- La pr o bl emát i ca d e la Se guridad Aliment a r ia , p resenta 

por su c o mplejidad y s us diferentes enfoques y a n á li sis, una 

gama de alternativas relaci o nadas entre si que in duc e n a l o s 

analistas de esta t e má t i ca a hacer un abordaje mul t ic au s al 
~ 

del tema. El problema d e acceso a la aliment ac i ó n se pue de 

abordar primera, como p roblema de ingreso de l as f a mili a s ; 

seg u ndó, c omo un prob l e ma de di s ponibil i dad a1 i m n taria 

(d ficit); terc e ro, como un problema de e mpleo; cuar t o como 

un probl e ma de producc i ón; quinto como un problema d e 

ten e nci a d e la ti e rr a ; o como un p r oblema d e a dmin istr ac iÓ n 

d e los r e cursos d e l se t or ag r op e c uari o . 

La dificultad a l a cce s o a lime nt ar io de ampl ios sec t. ores 

de la p o bl a ción sal vad o r e ña qu e se encuen t ra s ub e mp l e a da y a 

sea p o r can t idad d e h o ras que tr a b a j a s emanalme n t e o por l os 

bajos que r e c i be , no les c u b r i sus 

r queri mientos nu t r i cioI1<3. 1 e s . 
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CUADRO No.3 
COI'IPARACION ENTRE LAS NECESIDADES ALI"ENTARJAS y LA 

DISPONIBILIDAD PARA CONSUI'IO HU"ANO 
EL SALYADOR, 1980 

n.". InLES) 

ProductQs Necesidades ¡---- r Producci6n ~Disponibi lida~ __ ~ifefen C ia 
Leche 438.0 2J8.0 1.1l 29b.9 (1) 

Huevos 49.3 40.1 (1) 45.2 lU 

Carnl's 98. 4 .~3 .2 (1) 60.9 (1'. 

Frijol 120.4 46.0 /1) 39. 1 (2) 

Arroz b2.1 37 . 4 (1) 52.8 (2) 

l'Iaíz 516.5 516.7 (1) 369.4 (2) 

Trig -harina 47.0 

Azúcares 9(}.3 288.0 [3) 111.8 (3) 

Brasas 44.0 37.3 (3) 2b.6 (3) 

Verd ur as 152.8 57.0 (3) 93.9 (3) 

Frutas 23b.b 401.4 (3) 245.4 (3) 

1) Estadísticas del l'Iinisterio de Agricultura y Ganader ía 
2) Estadísticas del Instituto Regulador de Abasteci.ientos 
. ) Cifras para 1979. Ind icadores Socioeconólicos, Ministerio de Planificaci6n 

y Coordinación del Desarrollo [conó,ico y Social. 
Fuente: "IPLA N/ SECONAN. Diagnóst i lo Ali~p.ntar io Nulricional de El Salvador 198 • 

- 141.1 

4. 1 

.. , . 5 

- 81.3 

9.3 

- 147.1 

+ 21. 5 

- 17.4 

- 58. 9 

+ 8.8 

Otro factor que limita el acceso a los alimentos, es la 

insuficiente producción interna, especialmente de granos 

básicos (frijol,maíz,arroz) que El Salvador viene pres ent an do 

en 1 as úl timas década s . ( ver cuadros 4 y 5 
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CUADRO No.4 

HAl l : Pro 'ucc i6n. 197b i77 - 1985/9b 
( M; ] s de Tonel d~ s ~e t r i c a s ) 

--r---~~-- - I'''~~~~ 
AÑOS 

I GUATEMALA EL SAL\}~DOR HONDURAS 

1976177 562 .5 34 2, } 3d.3 19.:.. 9 

77178 580.5 379 . 7 337.0 181. 3 

78179 863.5 506.9 351. 1 281. 1 

79 /80 1 042.9 c",. 1 
.Ji.. ':"rf 3~ B. 1) 145,7 

80181 902. 4 526 ,6 387. 5 183.8 

19t1 l '82 997.4 499 .9 419. 6 193 .2 

82/ B3 1 099 . B 414 .0 404 .1 11)9. 4 

83/84 I 988. 2 444 . tJ 423.1 lH. 7 I 

84 /85 1 1117 • 9 527. 2 430.2 177 .3 

eS/Sb 1 098 .. 3 495 . 4 428. 1 214.9 

TASA L'E CREe í ¡ 
MIEN10: ,~L2.,_-, 1976!77-8!1llb 5. 8 - [, 9 

--;¡---
COSTA HICA PANAI'IA 
--- ----

38.9 64 .1) 

71 .5 79.7 

75.3 bVi 

70.7 63.3 

BO.O 5:. 'f 

82.9 57 . 0 

91 . 1 66.0 

lOS. 4 74. lj 

102.9 70.6 

I?b.b ~' 6 . 

I 

_= __ .J---=~ __ 
Fuente: Yo landa C. de Ar ~ va I Q . Co pDr ta mi~n t o de la Producción de Centrodmerica d 19~ P~ i n c i pa l es 

Al i men tos que compon en la Canasta Pásicd. Sell nar io Reg ional Sobre Ho jas de B lance de 
Ali entos. Guat emala¡ 37-.3! de j uli o de 1987, A er. O I-A . 
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CUADRO No.S 
FRI JOL : Producc iÓn , Aio5 197b177 - 1985/Bb 

( Mi les de Toneladas "~tr i cas ) 

AÑOS ~r-------------r-------------

~ ____ GUATEMALA ¡El S~lYADOR 

Imm lib.' 1
I 

40,1) 

77 178 35.6 33. 7 

78179 

79/80 

80/ 81 

199 1192 

92/83 

83/84 

34/85 

85 /8b 

TASA DE CRECI 
KIENTO: 

80.5 42 . 9 

85 .6 46,5 

57 .9 39.9 

92.9 3B . 2 

~2. 4 

89.4 48.6 

l! 1.2 34. 6 

m.á ·\95. 4 

197b/77-8!!Bb 9.2 0.3 

HDNDURAS 

43.6 

4 •• 7 

45 . 1 

44 ,5 

45,1) 

50,9 

49,4 

41.4 

H , 9 

50 ,9 

--'------1 
COSTA RICA I fAlA"A 

-bl-.b- ·+- 10.1 -T~-1 

41.2 14.0 I 4. :) I 

III ARA6UA 

85 .9 11 .3 

29,2 1 1. 5 

28, 7 12.3 2. 5 

41.b lb •. 3 .3.3 

31. b 14.4 2.0 

37.4 20.8 3.3 

44, 4 22.9 3.0 

46,4 26.6 4.4 

1 
8.2 I 1) ___ --.-L _____ _ 

Fuente: Yolanda C. de Arevalo . Co p~rt al iento de la ProdUCCIó n de Centroaeerica de los Princ ip les 
Ali~entos que componen la Canasta Básica. Seminario Regional Sobre Hojas de alanc~ de 
Ali~en os. Gua temala¡ 37 - .1 de ulio d~ 1987, Anexo ¿-A. 

Seg ún e l Diagnó st ico Alimentario y Nu tr ' icional El 

Salvador 1983, MIPLAN /SECONAN, los granos básic os se siembran 

en p a rc e l as c uyo tamaño osci la entre 1 a 5 Ha s . y son ti erras 

con poca vocació n agricola, a ~sto se suma l a baja t c nol ogia 

disponibl e en manos de lo s p equeño s agr icultores . 
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b.- Recesión económícü. 

La crisis económica que se desató en toda la región 

latinoamericana a finales de los a~os 70 Y principios de la 

década de los 80, en El 

los niveles de activi dad 

logrado recuperar. 

Salvador, repercutió en d escen s os de 

e c onómica los cuales a un no s e han 

El orígen de la crisis político-social se encuentran en 

factores de índole inter na como externa lo c ual pr c ipitó una 

situación crítica; e destaca, la recesiÓn económica mun dia l 

que frenó el dinamismo del sec tor externo agro-e x or ad or , y 

la crisis político-milit a r qu e incide negativamente en la 

actividad ec onómic a en todos los sectores. 

La escasez de di v i s as y los elevados inter ses d e 1 a 

deuda externa res tr i rIgen las importaciones 

c a p ital con lo cual se fren aron la'!> inver si o ne s tdnto 

internas como externas . 

La caída d e l os precios de los productos d e expor t ac ión 

(café, algodón, ca~d d e az0car ) en el mercado int ern cional y 

la ausen_ia de políticas efectivas que incen t iven l a s 

exportaciones no tradicionales (agrícola e industr- ial> son 

otros fa c tores que in c iden negativamente en el Si s tema 

Alimentari o . 

Por otro lado, la agudización de las contradicciones 

socio-económicas, culmina en 1979 con el surgimiento de 

sectores a lzados en armas que desde entonces han de s rrol lado 

la estratégia de Guerra Popular Prolongada, como vid de 

acceso al poder. Dich a guerra se exti ende en a mplias z onas 

qu e otrora fueron Camp)5 deslinados a cultivos de productos 

d e e xport ción como de granos bás icos , lo c ual h a re u c "d o la 

exten s iÓn de 

alimentos. 

tierras cultivables y por ende d e producc ión de 



7.- Vulnerabilida d Ex t rn y Segur idad Alime n r 

En la última déc a da, El Salvador, pres nt defic i t en 

disponibilidad de alime n to s como se ha demo trad o , ubi a ndo 

al pais en condiciones c riti c a s de dependenci a J i m n a ria 

ext.erna. 

El Diagnóstico (llimentario- Nutricional, s e ña l a que" 

desde 1980 se ha r e currido a la Ley PL-480 de Es t d o Un i dos 

para cubrir la importación de trigo; bajo e se c o n venio se 

estima que para 1983 s importará un total de 120, 000 

T. M. " ( 12> 

Las import aciones de maiz, trigo y lácteos, aS l como el 

ingreso d e alimentos por concepto de donaciones d l a PL- 4 80 

(Ley que otorga préstamos blandos y en especies a los pai s e s 

subdesarrollados> s i c omo del Fondo de la s Naci o n s Unid a s 

Para la Agricultura y la Alimentac ion (F.A.O. > son c a u vez 

más r e presentativas. 

Según estimacion e s realizadas en El Sal vad or por el 

Ministerio de Planific a ción, sobre los volumen es (Ton e l a das 

Metricas> de las dona c i o nes de alimentos y la p b l- c ión q u e 

se acoge a programas de suplementación aliment a ri a e n 1986, 

r e velan que un 20% d e la población (aproximadaménte 1,000 , 0 00 

de habitantes, d s plaz ados de guerra, damn i f i cados de 

terremoto y otros ) d ependen de alimentos prove ni e n es d e l a 

Cooperación Internaci o n a l. 

A pesar de 

alcanzó en 1986 la 

que la Produc c iÓn Mundial de Ce r e al e s , 

ci f ra r ecord d e 1,859 Mil lones d e T.M., 

los pai s es de Ce nt r o America incrementar o n l a s i mp or t ac ion e s 

12) MIPl AU . Di~gn'~5tic o PI i'I!'nt ar i o tMri ci l) nal de n S¿¡lvador 1983. O US o ( ~ .• p. " 
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de M iz y S org o d i o casa pr oduc ción e _ a ño. 

Para 1987, FAO pI'" vee una merma en la p rod u cc ión mundial 

de Trigo y de Arr a:: d 2 J Millones de T.M. men o s qu n 1 ,86 

p a ra el pr i mero y de 454 Mi 11 o n e s de T. M. (4,1. mellOS que e n 

19 8 6 ) p ara e l c::egundo; las razones de dichas dism in ui ciones 

son vari a da s , entre el l as d est acan: menor superficie 

sembrad a, reacc ión de los pr-o ductores a los p Li s 

internacionales poco alract i vos. 

La situación antes descrita es alarmante e implica una 

mer ma e n las reservas estrategicas de alimentos. lo c uál 

incide di rectamente en los paises del Tercer Mundo Afri ca , 

Asia y Ame ri ca Latí Ila que no son aut osu.fientes e n 

ali mentos . 

8.- Brechas Alime ntarias. 

La producc ión d e grano s básicos ha disminuido en forma 

significativa en E l Sa l vador; varias causas se con jugan, 

entre otras , el aband o no de tierras en zonas de conFli c to, 

inundaciones y sequiu s . Causas que agravan la di s l-l ol1 iblli ad 

de a liment o s b ás ic o c que como h e mos visto es defi ci taria p ra 

satisfacer las n ec sidad~s en l os rubr o s más importantes como 

maiz, Fri jol, carnes, 1 che, grasas y verduras. ( Ver~ cu dro 

6) 

Las brechas alimentarias, resultan: 

a l compurar' 1 disponibilidad d e alimento~ con el 

requer imi ento b iológico d e alimentos, se ti e n e u n in di cador 

de la evolución d e l déf i c it a traves del tiempo e ' ncluso , 

p uede ser proyectado a lte e l supueslo d e no modirl e ion s e n 

l a tendencia de 1 risponi bilidad y del crec imi en io de la 

BlBLiOTECA CENTRAL 
UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 



población". (13) 

CUADRO No.6 
DEFICIT ~E LA DISPONI BILI~AD PER CAPITA ANUAL DE ALGUNOS ALI"ENTOS 

BASICOS EN RELACION A LAS NECESIDADES BASICAS ESTI"ADAS (1 ) 
EL SALVADOR, 1970-82 

(CA~ ID ADES/ PERSO NA/A;O) 

C!i:¡ IJL Kg. ¡
Ir- í---~-r--------'I' --(?~ I 

r-_A_hO_S_--Ir--L_E_CH_.E 1 t s. 4UEVO? __ " _ C IWI¡E ~ ~~~ 

1'70 -12.Q I I- J•4 +-- '--1-6.-0--+ 

i971 -29 . 0 I -81.", I - :" -1 6.8 

¡ 972 - 2.,1) I -: 1. \ 1 -1:. - 17. 2 

I 
1973 -28 .2 I -50 . 1 - 12.3 

1974 -21. 7 -57 . 5 - 12. 3 -1&.6 

1975 -15.4 - 11. ! -IJ . b 

1976 -12.1 -31. 9 -1 1. 5 -15. 8 

1977 -11.0 -lf,1 . 4 -8.3 - lb.5 

1978 - 7.0 -9 .5 -Ud 

1979 2.6 -e.9 -lb.2 

:::: :2:::J :::: ! :::: __ ~_::_:_:_.ll 
L-_l_9_82_(3_).--,_-_2_5._1 _~_4 _l_-~~_L -17 .2 

(1) No se a inclu ido las perdidas que OEur en a ni vel del ~o9ar. 

(2) Se inc luye res, cerdo y aves, 

¡ ----1 
ARROZ K.g. ¡ __ Z_~~~ 

-•. O~ -4~ . , 

-2 .1 I -;'.0 

-2 .0 -~ 5 .B 

-0.9 -H.l 

-5 .2 

-2 .2 -:1. 3 

-3 .7 -) . !l 

-2.3 - .. _r, ,} 

-2.1 -3 i, B 

-1. 4 -26.7 

-0 .7 -26.6 

-o. 7 -.4 .9 

(o) En base a cifras preli~i n ares est imadas por el Minist~r io de Agri cultura y gana eri 
Fue te: MIPLA /SECONAN. Di agnóstico Ali eniar io Nutr ' cional de El Salvador , 19E3. 
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En la medida en que la población crezca, se 

increment ar án los requ e r- i mi entos al i mentar i. os. La s brec l a s 

alimentarias aumentarán s u magnitud en deterioro del p o bl e ma 

alimentario, cuando la disponibil idad de alimentos p ara 

consumo humano no crezca a un rItmo mayor que el cr e c imi n t o 

vegetativo de la poblac ió n. -

En los gráficos 1 - 1, 1-2 Y 1-3 se observa e sa v olució n 

para el ma íz, frijol y ar roz oro, en los cuales e s ev jd n te 

las brech as al iment arias como re s ultado de comparar l os 

requerimientos y la di s ponibilidad. (ver gráficos 1.1, 1.2 y 

1. 3) 

Los gráficos n os muestran que El Salvador pr esenta un 

alarmante c uadro de in seguridad ali mentar ia, el c u al , como 

hemos se~alado, ti ene s us orígenes en diver sidad d f ac t ores . 

La situación tambien sugiere que los programas y proyec tos d e 

alimentación suplem ntaria y ot ros en este campo, no est a n 

log rando l as me tas mí nimas ya que la situaciÓn al ' mentari a 

continúa d e teriorándose . 

El estud io de e s tos progr mas de sus logros y 

difi c ult ades se vuelve imperat ivo pues solo de est a modo se 

logrará obtener el c o n ocimien to nec esario para p od e r di se~ar 

estrategias y poli t i cas eFec tiva s que conll even a la 

a u osufici nc ia aliment ar ia, a sí como a un 

los a l imentos por part e e la población. 

a decuad o acc e so a 
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GRAFICO 1.1 

EL SALVADOR. MAIZ. EVOLUCION DE LA DISPO IBILI-

MILES TM 
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l/Proyección de lo tendencia de 1983 a 1989 utililondo los mínimos cuadrados . 

Fuenh: Ouguedo, Oiga Tatiana. Op. cit. p. 160 



GRAf'CO '.2 

EL SALVADOR. FRIJOL. EVOLUCION DE LA DISPONIBILI D D) 
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GRAf'CO 1.8 

EL SALVADOR. ARROZ ORO. EVOLUC40N DE LA DISPONIBI 

LIDAD, TENDENCIA, REOUERIMIENTO y DEFICIT. 
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Fuen'.: Ibid. p.161 



CAP 1 TULO 1 l. CO CEPTOS SOBRE SEGUR 1 DAD AL M - I A 

y DESCRIPCION DEL I STEMA ALIME TARIO DE EL SAL' AD 

Ante s de p a s ar a l a desc ripci ó n det a llad a d r o g r a m 

de SegtJr- i d ad Alimenl dr i a CADES CA / CEE , y a l a e a u aci ó n d e l 

Eje 11 en El Sal vad or , es necesar I O preci sa r e l COI C P ' O d 

seguridad alime nt ari a , y pr o p o r c ionar un a d esc rip c ió n 

exhaustiva del si s t e ma a limen tar io de El Sa l adar e n 1 0 

concerniente a los g r ano s b á s icos. 

1.- Conceptos sobre s e guridad alimentaria. 

El a ug e que e n 1 05 01 t i mos a~os ha tomad o l a e g u r i da d 

Al i mentaria, ha gen e r-ac.J o una amplia discusión sobr e e l t e ma. )' 

c on s e uen t e mente se des a r ro ll a n v arios conc e p tos de l o s 

cuales s e presentan l os má s importantes: 

1.1 COMITE DE ACCION PARA EL DESARROLLO ECONOMICO 

y SOCIAL PARA CENTRO AMERICA (CADESCA/CEE> . (15 ) 

Defin e la 

compon e nt es del 

Seg ur i d a d Alimentaria como un c or jun to de 

e l a d ec uado si stema a limentario que afectan 

l a población y a l as re s rv as 

d e caracter n ac ional y 

ab as tecim i e nto d e a lime ntos a 

alimentari a s. Est e e nfoque e s 

sub regioo il l. Por me d i o d e los 5 e jes d e l pr oqra rna, t oma e n 

consideración los as p ec t o s alimentar ios y sus v i n c u lacion e s 

con la p ol itica y l a e c o nomi a , e n f a tizando los aspec o s d e 

pr o ducció n de alime n tos , e l cr~dito, la agro i n d u s tr i a , la 

comerc i al i z ac ión in ter n a )' e x t e r n a d e al i mento s y 1 a 

investigación. 
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1.2 FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGR ULTURA y 

LA ALIMENTACION (F.A.O.) 

El objetivo de la 5egu~idad Alimenta~ia e s :" as gu~a~ 

e l sumini s tro y di st ribuc ión de alimentos en c n · i d a d y 

calidad adecuadas p a~a sati s f a cer las eces icJ a des 

nutricion a les de l a pob ació n" ( 16) . 

Consid e ra que un ritmo s t i s f a ctorio d e c r ecimient o d e 

la producción no S l' í a su f iciente pa~a g ar a ntizar 1 a 

seguridad alimentari a de l o s g rupo s de men ores ing sos . Por 

tant o, FAO sos ti e n e q ue s e d e be ac t uar b a jo tres as p e c lo s 

fundam e nt a les en un e nf o q u e global d e l a. s 'gur-ida 

alimenta~i a : la producci ón, l a estabi lidad d e los sUlTl i n i s t ~ os 

y e l acc so a los e.cu ~ 05 disponib l es . 

1.3 JUNTA DEL ACUERDO DE CARTAGENA DEL SISTEMA 
(JUN/OEA) . (17) . 

El p ac to Andino, d e fine la s egur idad al imenl ,- i a como u n 

conjunto de acc iones que p rmiten pr ot ejer a 1 0 5 pcli~e s de l 

Si s tema Andino c ontr a l os ries gos del desabas t e c imient o de 

al i m ntos , atendiend o a los '" e que r i ml entos a l i m - n eH i OS 

nutricion a les d e l a p o bl ac ión, espec ialmente l a de fT) nores 

in g resos, a un nive l sa i s f actorio y c on ap r eciabl e ma r g n de 

a u tonomí a s ubregional. 

Este c oncepto e .· e l má s amp 1 i o, in c luye l os mi s m s 

e l e mento s d e J. o s c un c eptos ant e riores , t a l s co rn o 1 

ab astecimiento op o~tuno d e los al i me n t os, 1 os cua l es h a brán 

lb) FAD . ' Ap oÜllm ión al p ' ~;h ¡ ~'I: ::¡ equridad al i 

17) JUHE /DEA. Orientación p3r 3 I~ ror !ici6n de los S · 5 te~a 5 de Seguridad A l ¡~!nt~ ri' de ~ . 5 e~ 
And ~no. ( Colo bia : eay. 1984i. 



d e satisfacer l os 

d e la pobl ac ión. 

Ir 'queri mienlos a l imen tar i o s - nu LI' icional es 

Tambi én in c o rp ora e l acceso en todo mome nto a los 

al i me ntos y propon e l a F DI- mal:. i ó n de un "apr ec i ab 1 e margen d e 

autonomi a s ubregion al " que apoyaria la capacid ad negoc i adora 

de l os p aíse s . 

1.4 PLAN NACIONAL DE ALIMENTACION y NUTRICION 1985-

1989 Y ESTRATEGIAS DE LARGO PLAZOI SECONAN. (18 ) 

- La seguridad alimentaria 

conceptual iza dich o plan como un 

relacionados entre sí, que se 

abastec imiento d e alilll ntos a la 

para El 

conjunto 

vinculan a 

población, 

Sa l va dol- , 1 a 

de element os 

un 

a gr-

ade uado 

a nd o u na 

capacidad de compra s ufi cien te ; y la seguridad a l " men ta ia 

como s umatoria de la s segur idades individual s . En o ras 

palabr as, considera que seguridad aliment arla del país 

dependerá de una a d E-'c uada disponibilidad de alimentos y 

además d e la capaci da d de compra suficiente par a adqu i r i rl a . 

Los cuatro con e: pt o s q e se han expuesto coi n c iden que 

la segurid a d alimentaria tiene como objetivo , 

derecho a la aliment ació n p ar a tod o ser humano , 

toda per sona teng a o n todo mome n t o acceso 

e c onómico a los al ime nt s básicos que necesita . 

r- e al iz a r el 

s decir, que 

ma ter- i 1 Y 

Las vi as por- l a s c uales la s naciones en gen e r 1 y El 

Salvador e n p a r-ti c ular puedan a r r ibar a u na s gurid a d 

alimentaria seg0n Edouar-d Saouma (Dir-ector- genera l de FAO) , 

e s por medio d e tres d ir-ecc iones d iF el e nt es y 

complement a r-ias: 

l e ) Secre tari a. EJe(uti ~a de ¡a Co lsdn Na.cian 1 de All e tac i6n y lutr ici 6n, t:l "d:{i!dor , 198 • 

,. 



~, 

a) Aume nto de l a producció n de alimentos, especialm n-e 

en los países más a -Fec dos p o r- la desnutri ción 

Salvador); 

b) E s tabilidad en las corr i entes d e s umi nist rw , lo que 

incide en el com cio de a l i mentos a ni v 1 n aci on a l e 

i nternac i ana l y en la a)./uda al imentari a n caso de 

emergenci a ; 

c) Acceso de las nac i ones y d e los grupos soc i ales a los 

sumin istros di sponi bl es . (19) 

Simultaneamente ~e inst ó a los paises a que elaboraran 

prog ramas nacion l es de seg u idad alimentaria · n q ue se 

armonizaran estos tr es e l e ment os. Dentro d e este on Lcx lo a 

Comunidad Ec onómi ca Luropea impul s an en Cent. r arrié ic cl e l 

Programa de Seguridad Alimentari ' , el cual se p opone 

alcanz a r los objetivos ya me n c ionados . 

En resumen, la seg uridad alimentaria es un conc to 

amplio que involucra a s pectos rela t ivos a la producc ión de 

alimentos , al consumo , almacenamiento, proces miento y 

comerciali z ación de alimentos. Desd e el punto de vi sta ue 

nos ocup a en e s te t.rabajo, es importante de acar la 

pr oducción de bá icos (ma í z, arroz y frij o l ) , l a 

sup rfici e c ultivada E.' n l ' s últimos 8 año , el r e n d i i nt o 

por hectárea , la comerc ialización de los granos b ásicos y su 

almacenami e nto asi como otros asp ctos colateral es a e llos . 

I~ ) F.A.O, ~Pa~[~t~o~~~~~~~~~~~~,~~~~~~~p~or~~~~~~~~~~~~~ 
{Roma: FAO, 1?8~ 1 . 

BIBl/OTEe CENTRAL 
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2.-Descrípción d el sistema alimentaría d e El Sal dor o 

A continuación se desarrollan algunos compon fltes 

esenciales del sistema alimentario de El al cldor . 

sistema alimentario se entiende al conjunto de in t racc i n es, 

subordinaciones, relaciones téc ni cas de int er ambio que 

establecen los agentes económ ic..us, sociales, políticos e 

institucionales, direc · mente ligados al proceso que va d s de 

la producción de alimentos, hasta el con sumo y x p o rt ci o nes 

c ir cuit o (21) . Se pueden identificar cinco fases en 

alimentario: 1.- producción; 2.- acondicionami n o inici . l y 

almacenamiento; 3. - p,.-ocesamiento; 4.- di s t ib uci Ón y 

mercadeo; 5. - consumo . (28) 

2.1 Producción dft G .... nos 

frijol>. 

El r ég imen de ten on cia y uso 

Bolsicos. (M i ...... oz y 

de 1 a tierra dele rmin la 

mayor o menor producciÓn de alimentos; históri cam n e se ha 

identific ad o l a conc en tr~ ae i ón de la tierra en empf~ sas con 

racionali ad capital isLa como u na limitante a la rodu ió n 

de al imentos, ya que s as destinan su pr oducc " Ón a i nes 

a gr o expor ab les. 1975 , 1 as familias r- ura l es se 

estratificaban según tenencia y tamaño de s u s unid ad s 

pr o ductivas como pued e a~r ciarse en el cuadro No . 

27 ) A 1 e jan d o O r t e 9 i!. Mil tus. :..:;H [::..;C:..:i..:.I) :....;fl e:..:s:.....:.:.=:..:..:..=-=..:=;=="'-'=-=--'=-..;..;::c.:..::..=-=-=c.=.....;c..:....::=-==-'-"-'~"---'-.:..:....::=-.;=.::.""--':.::. 
Periodo de TranSición: 199.- 1983 . Te~ ¡5 para optar al DiplDM de Es tudIOS de Po sgrado en Ad~i n¡ slrac l ón 

Pú llca ji ni ve l rle l'IilI!str íil . (Co st a fiad : Ic~ r l :(96), p. ¿J . 

28) Sol D'I Sir rac!ough. =cUne!..." 2<l<;.:".::.;? }~::..:5C!.i.::..s --.:.r'.!.-rp,,-,_ l:..!i.!!/t;ci n~a.~r....;;!.;de~lc...-;.!.:~~~!..O!.!'-"-'-"'--'-"--"':'-..'::..O..::":O"'-"-:1.:--"- ¡ E: ~ e r a 
In t itu t o de n ~_ stj gaci one s 
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Cuadro ~o . 7 
[1 S dl v ~ dor, _strat ¡ fi cdc i ón de Fami lias Rural es 

s e' ~ n ¡ ~ne~c l~ y T ~a¡o de liS Exp lotaci ones. 
í96 - 975. 

--------------------1 
CATE50Ri AS TAMAÑO DE. 

IJN INHiES . 
(H s.) 

19M 
~o. , e . a'!ld la s . 

-------- --

Fl!llias sin ti er ra 51.,1")4 

l'Ii ':rof incas 

Fin .Subfami!iares 1 a 9. 9 

Fin. r amil iares l O 3. 49 . ? 15,235 

Mul .Fal.Median s SC <l m.9 3, 335 

lIul.Fam.6randes 200 Y ~ás 1, 01 7 

1975 
No. de F:Ull iliiS 

19.8 185,595 1. 1 

37.B 125 ,1 92 27.8 

35 .4 

5. 4 lb , 246 J. b 

1.2 3,380 'J. i 

0.4 737 O ~ ~ 

Fuente : MAE-OSf'A, ' Plan Quinquenal de Desarroll o Agrario y Pesqu ro, 19 5-1989" 
San Sal vador, El S l.·adrr. Febrer I'iQ5. [ ' IH~' O .54 .. 

~~;:: ." j 
330.6 I 
l20.1 I 

l

' 
11 9. B 

10b. (1 

101. 3 

72 .5 

I 
_---1 

El cuadro No.7 e v iden cia c a mbios significati os en la 

tenencia de la ti er ra ent l~ e 1961 y 1975 . Por un l ado a ume/ tcln 

las famili a=> si n ti err a pa s ando de un 19.8% a un 41.1% 

respectivament.e , y p o /- otro, disminuyen la s fam Jl ias con 

exp 1 ot a c iones mul ti f ami 1 i a /~ es g /-an des , pasando d e ] 017 a 7 7 

en el mismo p e r-i odo. Es to refl eja globalment una mayor 

con centr ac ión d e la l ierra y l a ri q ueza rural. 

El campesino s i.n tier-r a in icia s u pr-oceso de 

pr o l eta r iz ación al y su f a mi l ia Dmo 

j or naler o agrícola a U I I s i s t fil a de c.ompra y y n ta ue fue l~ 2a 

l abora l d e ntro de aqu e lla s u n idades product ivas dedicadas a 

la agroexpor tació n. 



Otro fenómeno q u e se es el aumento d e l a.s 

microfinc as durant e e l p e ríodo 196 1 - 1975, como con u e n ci 

de una. mayor di v i s ión de l a p r-op i e dad cuya s p e r c u s iones 

inmediatas es el aU lll e n to d e la pobr eza rura l. Ah ra bien , 

desde 1980 cuando se l a Refor ma Agr ar i a se h n 

afect a do 331 ,659 h eclárea s de l as cual e s en 19 81 - 1 , 82 la 

superfici trab ajada ca respondió al 62.8%. 

Un vistazo a l c uadro No .8 nos permi t e ob ser var e l 

comportami e nto d e l a p roducción de granos básicos en casi una 

década la progresiva dIsmi nució n de la superfi cie sembrada de 

ma í z, la cual e n 1988 es menor que la de 1981 en 18 500 Has . 

el arroz también pres e nta dism i nución sustan tiva de la 

superfici e sembrad a en los nu eve a ~os es t udiado s , s ien do l a 

e xc pción el fr ijol que si muestra u m ligero in c reme n o n 1 

ár ea cultivada. Un posible explicación podrí la 

parce la c i ón ind iv idual que se produj o e n e s o s años corno 

c on secuencia d e l a Reforma Ag rari a , la cual h a cst ·mul ad el 

aumento de las mi crofincas . 

MArz: El agr·icult or salvadore~o obtien e tr es c osecll s al 

a~o de ma íz ; la la má s import n te y represen ta 

aproximadamente e l 7 0 % de la producción anual. La informac ió n 

del cuadro No.8 engl o b a l a pr o ducc iÓn total, es d cir, maíz 

sembrado s o lo y e n aS Jc io con otr o cu l ti vo. 

A p art ir de 1981 /1982 se a p rec ia un a r educció n de 1 a 

superficie semb rad a y una disminu c ión en l a. p rod u c ci ón del 

grano ; el a~o agrícola 1984 /1985 superó la producción e n 

13 7 52 qq. a 1 a de 1980/ 19 81 c on una menor superf ic ie 

sembrada; c osa simi l ar s u cedió Lon la producción de 198,/ 19 88 

e n re lac ió n a 1980/1901. 



Cuadro No .B 
6/tAN S BASICOS. 

REtroSpe[t!.~; Super¡ l ~i e y Produc ci ón de Mii z, Fri 'u l rroz. 
E! Sa lvador, 1980 a 19BB. 

Año t:: -r:---- ---T--~ 
I -~AU-- -1 ' PUDl f----A~ROZ----l 

',, ; ,,¡, I S,,,,f. C, ¡ t. I P"dm" ","" ', C,H '1 P" d, ,," " S,," f. C,"' , I p",,,, iOn I 

_ _ _ ~ _ _ _ .L-.-_~__ _--l..-_ 

1989/B! ~ 1 7 OCIO 1! 441 74 8 75 OC'O 96b 501) 2~ (-(,(, 1 3:C ,:-1)(-

1 ~B l. 82 395 001) 10 r ' 915 71 1)(11) B 1 920 19 &1 ~, 089 1) ~ 'J I 

1997 i93 341 (lOO ~' ¡:iÜ l-OO 79 0(11) 830 000 lb ('00 770 000 

19B. /94 345 000 o ~)3 ')(10 80 000 91 8 300 18 0110 94 1) (,'._j\ 

19841 85 :}47 701) 11 461 500 82 500 056 01)0 21 9' 1) 376 9(\1) 

19B5/8& 362 l i)!) 1 ~- 761 2':1" 8~ 3C-i) 751 200 :4 700 - bf;i) ,1 

198b!87 368 [ I}I) :0(\ I}(IO 87 100 093 91)0 17 21.'0 In 4 ,.,~1 

1987 /88 399 501) l? 5~5 90:) 89 300 531 oc-o lb 700 91 4 5r-Q 

-------
Fuente: MAS /Anuario de Est d' st icas Agropecuar i as 1981 / B8. El Sal vad or , 

La s p osibl es ex plicac i ones d e est a si tuac ió n pu d n 

d ber s e 

La s i embr- a de l maiz n a c i o na l ha s i do usti uida 

progr-esivamen t e p or- ma i z hibri d o; 

2 ) l o s nivel es d e t e cnificac ió n af ectan los r- ndi mi n tos 

p or- hec tár e a y 

3) los f actor e s n a tur- al es (l luv i as) p r o vocdll ambius 

r ep enti n o s . 

Lo que es pr- eocupante e s que al ser- el ma í ;! e l 
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component e pri nci pal d e l a dIet a de l sal vaJu/~ e 00 la 

superficie sembrada h aya disminuido sen s iblemente, aunque la 

última cosecha reg ist da, año agrícola 1987/88 s ap ec ia 

una recuperación de la producción de maíz. 

FRIJOL: esta leg umin o s a es muy apreciada en El Sa lvad r, 

y constituye un a importante fue n te de proteí na s en la dieta 

de l os sal vador e~os . Los datos aquí presentados c r responden 

al total de l as do s mu dalidades de siembra sól o o as o c i ad o 

con otro cultivo. 

La superfici e sembrada de e s te cul tivo ha experi me l l ad o 

un relativo increme n t.o a partir de 1982, d estacand o la 

cosecha 1984/ 1985 por s er la de mayor prod ucción du/-ant e el 

periodo estudiado. Se d be aclarar que los factores nat ral s 

(sequías) y otros, por ~jemplo, á r e s en zonas d c o nflicto 

bélico y plagas ajenos a la volunt ad del agr I c ultor, 

incidieron e n el comp ort miento de esta act iv i d d p ro uct iva . 

ARRO Z: Este cereal es al tamente a p reci d o por el 

consumidor, los datos que proporciona e l cuadro No . 8 pre _ nta 

una paul atina di s minución d e 1 a sup er f i c i e sembr a da pasando 

de 2 4 000 Has. en 1980 a 16 700 Ha~; . en 1987. Igual ment e s e 

observa una disminuc ión de l a pr oducció n de quint l es gran z a 

(29) durante todo e l p ri ud o . 

En El Sal vadol- . tr a di c ionalme nte se han def"ni do las 

ag r-op ec uar i a s de ac.uerdo a do s cr i /-i os explotac.iones 

b ásicos : Area disponi ble y criteri o e mpresari a l a í: pequeñ a 

e mpresa, m diana empresa y gran e mpresa. 

Es t a div is ión ob e d ec e a l os rangos s i guientes : 

1 " ! Se le lid a arnz 'l rdnza, a ~ ~ ( 011 todo ",' :Jul a (cáscara ) y arr(¡~ aro a ·;: J 1) S e do y 
d!! sprovi s t~ d!! la cascara. NAG! CE HA. El Sal vador. 

81 BLlOTECA CENTR'Al 
LlN¡V€ RSfO " O DE L SALVA DO" 



a) Menores de 10 h _cla, F as ; 

b) de 10 a 50 hectáreas y 

c) Mayores o igual a 5 hectár e as respecti v a menl e . (30) 

El proceso de Re forma 

de 1 a 

Agraria ha modjfi e ado la 

estructura de la ten e nci a 

siguientes: 

ti e rra con h echos c mo 1 s 

a) En la peque~ e mpresa se ha incrementado e númer de 

explotacion e s trab ajad a n p ropi dad, como e f e o e 1 

ejecución del Decret o No. 207; 

b) l a Ley básic a d e l a Reforma Ag raria , establee qu la 

propiedad de las xp l o t· cion s de 5 O Has. y má asa an a 

manos d e asociacion es coop e rativas campesin a s l egalmen e 

corstituidas . Es opor tuno s e ~alar que e xis l en 3 O 

cooperati vas aproxi mad a mente y de éstas el 901. es t án 

integradas por productores de g ranos básicos y 

e) l a gran e mpr esa se ha visto afectada 

como s e ob serva en el cuadr o No.7 

en s u númel~ o , 

Dent ro de una vi s ión de conjunto de los rasg os de l a r o 

salvadore~o hasta aquí p r esentados , se puede conclui r que: es 

la peque~a empresa la que presenta mayor es v ar i ~cion es en 

cuanto a un mayor número de familias rurales que d pen d n de 

menos tierra. Esto n t~rminos económicos signiFi c mayor 

fragmentac ión de la oferta, proli fer ación de int el med i aríos 

lo cual incide en una mayo r compleji dad d e l a 

comerciali .a ción. 

30 ) HA6 /0SPA . Diagnóstico del 5i~tp~c AQropec ar ·o. 197B-IQ B3. ¡San Salvado En . 19 4) . 
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2.2 Comercializac.ión 

La comercialización de los granos bá s i LO~ • • e s tro 

eslabón de l Sistema Alimentario de El Salvado n la 

operación compra-venta, se lleva a cabo por un a c d na de 

intermediarios que en c arecen los alImentos que e x tr a e n de la 

tierra los pequeños pruuuctore 

del consumidor. 

hasta que 

Dicha caden a está integrada por: 

a) Transportista; 

b> Comerciante l o e 1 • , 

11 egan a 

c> In s tituto Reg tl d r d e Abastecimientos <IR A ) 

d) Comerciante ma y or ist a ; 

e) F brican e d e co n centr ad o s ; 

f) Comerc iant d E" al lista y 

g> Consumi dor . 

la m sa 

Cuand o 1 a situ , c'ón fin ancier a del pr o ductor e s 

precaria, vende la co s ec h a "parada", es decir, e n pJ a nt por 

lo cual r ec ibe un precio muy inf er ior al prec io d e mercado. 

Los problemas qu afl~ontan los productor _ ~ d granos 

básicos son dive rsos, en tre ellos podemos dest acar, l a b a j a 

tecnología de producción, p robl e ma s de almacen ami nLo l oc al , 

p oca oportunidad del crGdit o , escasez del tran s port y ot ros . 

En c.onsecuencia, una ez l evan t ada la cosecha un 8 0 1. d e o lla 

se vende a l transpDl~t i s ta conocí do en nuestro medio c omo 

"coyote", un 151. al co rn e r"c iante local y posiblem nte UlI 5 1. a l 

IRA. (31) 

En el ca s o d 1 el compol~ taml n to de la 

31 ) Misi6n de FCf!ulacian d ~ Reco o~ d - c iDle5 y Proyectos p ra M jordr el ~ er (ado ~e G~ a , D- Básicos 
en ti , all dar, 'I/UD/FAD. 1984. p. ~ 8. 
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comerciali zaciÓn es s ifTlll a in rod uc i éndo:e un I U 

intermediario "el molin o de tr il la" cu y o paprl en 

o 

] a 

comerciali zación es muy importante. 

En con s ecuencia, 

se caracteriza por un 

la comerciali z ación 

s istema tradicional 

de g r anos básicos 

de merc riel. a l to 

número de intermediarios , escasa y poc o confi a b le i nf or mació n 

de preci o s, inexist e n c " a de cont r ol de calida d es, pes s y 

medidas, i nsufi ci nt e sis t e ma de alm a cen aml n t y 

conservaci ón, etc. En tal senti d o el Institu t o Regulador d 

Abastecimi e ntos y pI Mini sterio de Ec o n omí a ha c n 

signifi cat ivos es f uer~os en estas áreas p ara r eso ver los 

prob lemas e n cada una d e l as fases de la comerc i ll2 ~c ió n que 

e n última instanci. e dl nd arán e n benefici o t n o p ra 

productores como para consumid ores d e aliment os. 

Las f a llas en l a comer ciali z ación red undan e n una 

injusta di s t r ib uci ón de los b ienes g e n e r ado s . Tati a na 

Os gueda, ilustra di c h s f a ll as con e l siguient e e j mplo: 

11 la s z o n as 

caros su ,::, 

margin a l es, 

margin ~ l es , pOSl l e mc nte e s tén comp r a ndo más 

aliment os que l a p obl a ci ón ubi cada 'n zon a s no 

en donde 1 3 gran d es ti e ndas tienen co a mia s de 

esca la que les perm i 

bajos que l as peque ña s 

en v ender s u s productos a pI' CiD'" m,s 

i e nd as marginales" (32). 

Es un a fase de l a c omerc iali zaci ón qu e e n El S 1 ador , 

ha tenido esca s o desa r ro ll o. s el p unto d ond e se c ncentr 

l a o fert a . Ta mb ién oper 

cuatro regiones d e 

como punto importante de compr a . L s 

El Sal vador (Occ i dental , e ntral, 

~2i Dlº Tati a OSE'gued • Op us . ci t. p. 1'8. 



Paracerltral y Orienta l ) pos e rl L nLI CJ'5 de acopi o . De l CJs 14 

Dep artamen tos e n que S P ¡vide e l país solo Mo a z á n, S an 

Miguel y La Unión no ~ uentan con cen t ros de a CCJ p io. Si n 

embargo los 35 centros e xist e ntes son insufi c i ent e s p ar a 

garanti zar el almacen a j y Lon s ervación de la p rod u c i ón de 

granos ; por ejemplo: la cose cha 1984/ 1985 produj o 16 000 O O 

qq. de granos b ásicos l a capac id ad de a lmac na ml n to d e l 

país fue de 3 120 0 0 0 qq. lo anterior evidenc ia la prec;:Wl.a 

capac i dad de al mac nanll n Lo de al i me ntos s ecos q u p os e el 

Sistema Al i mentario de El Sa lvador. ( ver cuadro No. 

Por tanto urge hacer esFuerzos para aumenta r la cantidad 

de centros de acop i o y la cap cidad de los s 1 1 0 s ya 

existentes con e l fin de pode r al macenar y con s r va r las 

produccion es futu ras J e grano~ básicos dentro de l ' olit " c a 

de i n cen tivos a l a prod ¡c eión d granos . Es opor u no 

que El Sal vador posee escas a c apacidad de almacen a mi e n lo de 

al i mentas f rí os (1 ec he, mantequ i 11 a, quesos) c pac i d d 

concentrada e n el s ctor privado. 

Como se pu e de apr e ciar en el 

total d e almacenamient del IRA en 

cuadro No.9 1 c · p a ci a d 

1982 es de 2,95 . " 0 qq. y 

e l n ~mero de Centros d e Almacenamiento en todo el p a i s e s e 

16 , con capac id ades di s tin as dependiendo de la Ercanía a 

ciudades importantes nplo : San Martí n a 14 Km. d e an 

cal v d r. e l a ño roe n pas do (1988) el MIn i " 1 0 de 

Agricultur a y Ganaderia, por medIO de sus Centros d e nc pl O, 

a Ab i erto nuevos can a l es de di s tribuci ón de gr a IUS básicos 

con lo cual particip act i vdme nt e en la seguridad a lim nt ri a 

del pais , desarrollando un Programa de Compr as qu "ru u j o un 

acer camiento de p recios de los product os que come r ci l i z a. 
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CUADRO No 9 
CAPACIDAD DE AL"ACEN A"IENTO PROPIO DEL IRA AL 31 DE 

PICIEN E DE 1 82. 

r---- - -- - --------------_._--
Centro dI? 
Al&lacenamient o No. 

Sll cs 
e r~~¡ ad qq. No. 

B dEyaS 
[ dp ·~ i d ad qQ 

-----1 
Total '1 . I 

F!anLl.s 146 
-------------- - ----------l 
1 5 ~ 1 ~ 1) 24 /:15 9 no 2 ~5 1 ,~,,)(, 

San l'Ia.dtn 338 050 I 

I 

Usu. után 

La Unión 

12 !2~ 000 

b 4 3 J~(' 31 no 3 

1 

Santa Ana 17 72 OOC' 241 2~') 

S !1 ~i que! 21 24 7bO 52 f)0 0 2°9 7!!Co 

iJuaytanqo 12 2&9 620 2 42 0(1) ~,)) 6:0 

Cen tros de acopio 73 57 2(lf: 706 .. o'} 

Sa.n Jos~ El Car30 S 720 < )I}\Í • ..J 9 99 780 

San Juan Op i CD 1M 780 te 
~I 720 170 5(1(1 

Zacatecolucd C" 720 4l ~(IO J lb l b 7&1} 

!1c:>!apán te 720 49 ~~;f) .J b H 591) 

Ahuachapán b 48 5. 0 5 no "' te .JJ 4. ~() 

S'lchi toto C" 720 T:: 44 i , J 

San Isidr o 5 ne' 3~ 441) 

San Vicente te 720 "'1 '40 J .).-4 

4 5 720 3? ~ ~,) 

Chape lt i que C" 
.J 4 29 720 no .J-J 440 1 

1 
TOT AL 21 9 ll6 97C' 2 es] ~ ( ~I) 1 

--~ 
Fuente: Ad ini raci6n General de Ce ,rros dE Almacena rni en t ~. 
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con los d _ ll b,~ e me l LaUu. (33 ) 

2.4.- Comercio Exteri~. de Grano9 b~$ic05. 

Uno de 1 oc:: f u ndament ale s de la Poli i ca dE'! 

Seguridad Alimentar ia, ~s e limin r l a depen dencia al lme n ~ria 

externa, h ac iéndo ~nf ~ sls e n l a pr oduc ción de alimellto que 

conf or man la can~sta b~5ica alime n tar ia. Como hemos vist e n 

El Sa lvador, se e tá ) e jos d e er autos Fi cient es n lo 

a limentos 'lue c o n sti l- y <=>n l a ieta popular , s i end 

d e p ndien te en alim nt 8s como : trig verdur-as, fru 

en polvo , y mat e r · ..=:¡ prI ma para la fabri cación 

comestibl es . 'l ño rec ient s incluso h , 

gr n os básicos (maí z, ,- oz Y 'F jjol). 

El cuad o o . O co robora l o arr' i ba 

comparar e l valor d e 

a li ment o s dur ante 198 

l as ex por' a elones e imp ar-

y 1985 . 

a J tamen 

) eche 

CE'itE's 

mpD .:J.do 

a l 

e l n GO::; de 

Para disminuir' 1 de p en d e nci a alimentar ia O ~ ·cr n a, s 

d eben hac e r'- esf uer- z o=> en varios campos los cuales ll"lclu e n 

enl re o· ros , 1 a agroindust ria, l a indus ri 

agr oa limentaria , y p e s ~uera que redunden en el mejoramiento 

d e lo s nive le s de pr- aduc e i Órt inLer na, c uyo pro ósito es 

sa tisf acer paul al i namellt ~ los requerimientos a limentar ios. 

Otr as a cciones q ue están a l alc ance de l a Lecnol i a 

exis tent e n El Sa l vauur , es la u ti lización d e ma' z y trIgo 

en diver sos porcent aJ~~ (101., 201. y 301. > , con l o cUc.ll se 

obtiene mezc. las d e Itarin a s p a ra la ·f ab,- i c a ión de eJ.n y 

macarron es. Esto tendria e fe ct o s pos itivos en la ulsl11inución 

d e las importaciones d' trigo" ya que se pour ía p,- escl ndl 

3) '¡AG. A s Ma)'o r ías . S '1 Sal vad r Di ar i o El lIuno • 
~~~~~~~~--~~~~~~~~-=~~~ 

25 de El ero de 198BI , p. 29 . 



pcl r a el año 1 ,8/ ¡Jp ilp oximadd nte l b .:11.)1) ¡/ ' de lIgO 

integral, en caso d e introducir h ar ina mezc lad a c o , 20% de 

maí z " (34) 

Cuadro 'o. ! e 
El s Iv do , ~a¡or de la [xpo' Lac i o es e Impor taEiunes 

e~ 31gun Ds al l len os l 
1°8 .1 - )0 5 

~ " ' ! ;E ~ d~ ~J i J"e~ , 

t Gran asi ros , hortallz 5 )' ; ~ 5. 

Fuente: ~AG -Dir!c c ¡ ón 5enera! dE E(OnD~ia Agr Op!EUar :a, Anuario de Es~ ad¡s t¡[ r 

gro~ ec uelr ias t p=~,.' QIl: Ll S h ad ar, 

2.5.- Comercio In rno d Granos Bcisicos. 

El S a lvador dentro del e squemc 

a ', e r ta al e . ter' Dr. 1 I rnamenl e e s la iniciati v 

pca cm í.a 

'r j v a < 1 

qu e h a estab l e cido l a Cd 

d e l os al 'm'ntos . 

na ele corn e l" c ializ c ión y rHU Ll'_Llón 

Sin mbargo, d esd> f ina es d' los años 1 9 !j(', _ 1 - '_ Lad 

se p ) a nt 

importación 

i n t r v n " e n 

y exp o r tacl ón 

1 comp ven a, dl "'!1 ¡ u Li ' 

de gl' anos bási cos , l rl' u . l eche , 

azúc ar, y decide, r ear p or Dec,. to No. 40 d el .uns j [) de 

34 ) Gera r ti o foI r i n o y M ~,n u e I Po (el • :::.E _:..,:1 d:,:hc.:Q_r =:....:........=.;::......c"'-'--=--="-=-'-'-..::..:.....;::..;::.::..;:c.:...=.=--:-. 

5. UC , 901 etl p de e' enLia5 Na l lr cll ~s 



G bierno P evoluciun r C' al u ddor 

Abast cim ient o s J. I""L f l . " e l c 1 iene p or oL. ¡r2 t o s_ g ú n e l 

Art. 2 . - fom - 11Ld l 1 a p' o ucci ó n d e al i mell Los bási cus 

para la poblac ión, y n esp ecia l la de maíz, ar o.z y fr i j ol y 

,- e 9ul dr e l - b ast E.' l/T'J en l o de los mi smos a b ase de pecios 

estables, que s e dn r e mun e rativo s 

pa/-a l os consumi dure s " . (.~) . 

para el pr o ducl r y justos 

Después de 

entrado en o u so l é.?c. L' n c i a, al no permit I rl e al 1 R , 

comercializar má s del 70%. de la oF er ta i flt /- na de grano s 

básicos , razón po r 1 - 5 qu e s us medidas e 

pr' eci os no han d aLla l os rresultados esp erad os . por t nto s e 

hace necesari a un a f'"f:?vis ión del mencion ad J)e cr- t o , e 

incorporarle f uncI ones t a l es como el manej o a tí v~s de sus 

canale de distr i uc.. /1 ( ti nd a de con s umo p r. b o eg 

d e extenció n ag r opp c j rí a . despensa s 

la Ayud a Alimentari ~ ~ter na. el manejo e lin , s de cr&d i t s 

para los 

estar má s 

pr'oducto' J d alimentos básicos, que e p ermi t an 

Po lí tica de acorde con l. s ~ i e ncias de un -

Segurid el Alim'nt ria. 

Aún cuando e l In A, es una instituc i ó n ' 5- LJiliz dor d e 

pr' e c i os de los a limentus bási c os, crece d e p "" gr am' 

(?'Fecti v s tencli en es a r' ac i o n a 1 iz a r el proceso de 

c o m e".. c i a l iza ció n d' a l i nL n t o s , p r omover la O" g . n iza ció n d 

los pr' oductor es, i mp u 1 s al- plr ogl a mas de cr e d i t as , pr operc i o n a r 

asis ten c ia técni ca . capacitación y otros. Aunqu_ ma o r-

li mit ación del IRA , 

de 

es s u reducida p"l tic.ipdLiófl n él 

c omercializaciÓn l os gr' an os bási cos d lo s cu 1 s 

solamente comer cial i za en prome dio entre e l 16% a l 2 %. de la 

o f 12/- ta int erna. Como ya se di j o, l os can ales d e 
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c o me rci il l i.: aciÓ n gr a ll o s b ás i c o s c ompre Ide : e l c a mionero , 

el c omerci.ante loe 1 , e J IRA, e l mayor ista, el f bric n _ de 

concentrados, el det a is t a y f i nalme nte el consu midor . 

Según el Info - me de Mi s ión PNUD/FAO/ XI / 84 , (36) 1 

peque~o productor " ven de e l 8 0 % de u produc c " ón e g anos 

básicos a l transpor t i s a o ca mion e ,."o, un 15% 

loca l y qui 7 á s , ven d e un r::: . , 
:> f . Cll IRA. Es evid cn e, qu e-' l a 

participa ción que ti e n e n los intermedi a r ios en 1 a 

come r"c i al i 2 a c ión de g r a nos bá ICOS s d E' -E.' ,-mi n a n 

prin c ipalm nte en l o ferenl e a l a fijación de p r L IO S . 

En l a c a den a de cOfflE'F c ial iz ación , apar ece e l " f a b r icante 

de es l o porque n o todo el ',(0 1 Ulne ll de 

producción de gran os bás i c os se de s tina al con s u mD h u man o . 

Como se d es taca e n e l ua d ro No.11 la produc c ió n de g ran o s 

bás icos de la cosec h a 198 3/84 s e distribuyó com o se a pr eci a 

en el r efer ido cuadro. 

En resumen, es n ecesario e levar 1 s n i e les de 

producción int e rna de a ime nt o s, especi alment e de qu e l los 

que con s tituyen la d ie bás i ca d e los salvaJ ur e ~o~ (mai¿ , 

"frijol y b uscando dentro del medi an o p lazo la 

sa t i s -Fa c c l ó n d e los e qu e ri.mientos nutri c ional l o que 

redundar í a en una di s rn " nución de la dependencia a lime n r- i a 

externa. 

CE 
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Cuad r o No. 1 1 

DESTINO DC LA FRODUCC ION OC GRANOS DASI COS . 

1 9 :; - 198 . (Pare.. n tajes> 

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

F'RODUCC! ON DE "T¡ ~G [ L~ ~ ~ "DUCC ¡DN 

GüN SIJ 1'10 \.j 1!111\~ [) SONSU!'!!} A DiAL SEM il Lll 

- - -_._----_._---------

l1I\ 1 Z 90 14 

F. IJOl lL 7 

ARROZ 3 5 

l ____ . _ _ _ ___ _ _ ___ _ _ ___ _ _ J 

Fuente: PI n de Al¡~entdci6n y Nu r¡c ép , 19t15-1989 Y E5 ~rategia5 de ldr go ~[ a z o SECON~N. El 
Sal vador, 1°9~ Pl 9. No. 101. 

2. 6. ~ m1 tusd ÓFl 1 Cr~d ito para los Grano Bá icos. 

Hi s tóricamente e l Lr é dito bancario se ha ori elltadu h a cia 

los produc tos tradicion ' le de exportación, caf • a lgodón, 

caña de a z 'car ; siend o más privilegiado el café, p te p o rque 

e 1 r ubro que aporta más divi sas a la economí a s ~lvad e ña 

s i como por ser producto al cual se ha a rticu lado la 

lase politica a roc x p r adora del país . 

La t e ndencia a r vorec er d ichos product os n o h 

aún cuando la banca h a s ido nacionali zada y el 

va i ad o 

ces o de 

Refor ma Agraria con l e va una mayor disponibilid ad d ~ l cr _d il o 

al s ec tor- campesi. n o , qu' q li n produce l os gr allc s b si c o s. 

El cuadro Nu .. 12 no s pr 'oporcl o na in{ ormaci Ó/ l c., ulJl-c os 

créd it os autor i zados y los utilizados en e l p e'- :Í [)fJ 19 82-
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1987 , eg~n cifras d e l Cal c de Reserva de E l 

Sa lvador. 

ArilJS 

1982 

1981 

i9S 

1985 

198b 

1997 

CUADRO No . 12 

El Salvad or ~ C OITO AUTORI ZADO y UTILI zn O 

EN EL SECT n AGROPECUARIO, 1982- 19 7 

il s de Co lon es ) 

CRE DI lOS AUT O. IZ r·~~ CRE 1:-1 TOS USA!lOS -------------------------¡ 

'¿ DE PAR TIC, ;( DE PAF.fl c. 
A6Ron 'QnTA. ASRDEXPOlllA I 

I 

flON o 5RANOS OTRil5 t !'ION o GR 'NOS G mos ' 
~A5 C8S 9PSlCOS 

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

b19 , 8r) 9';.5 J.e l.7 42(1564 95.6 2.9 l .5 

527 5il 9:' .2 5.7 2.1 .}b4 985 91.4 b . ~ 2. 5 

b28 823 B1.0 2. 7 lb.3 3 2 66 1 91. 2 .}. b ~ 
J.": 

bB cm 86.2 b.5 7. } 459 06(1 81:.! 7. J} 7.0 

430 05 50.1) 20.0 .30 . o 305 .374 49. 0 15.5 .. 5. 5 

561 9 2 67.0 11.5 21. 5 431 24 5 b3.5 l .• 0 23. 5 

- ---- J 
• Otros [redi tas ind u)'e: ganaOE'rl a, pesu , ~plcul tura , y IJt ros productos aqrt colas . 

Fuenle: Ha (O Central de Reser vd dt El S al vadD~ , incluye todos l os ( reoltDs del Sisteld Bancario . 
Revi5t~ BCR, 1988 pags. Na. 17 y 2[. 

El cua dro ant er ior es claro al se ñal ar la p oca 

importancia que t ien en los gr anos bás icos dent ro del S i st e ma 

Bal car i o Nac i on a l , a pes al~ que s e hab la mU Lll u50br" l a 

d moc l~ ali z a c ión d e LI é tJ i.lo , la I alid ad d erll u slr ..l ull a osa . 

La e s t ructur a qu IlistóricantE'rl ha te" icJo 1 créd ito 

tiene algunas j u s tif i c ci on es que se deben a nalizar 
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cuidadosamente, se destacan tres razones ~rincipal r= . 
:::>. 

a) la gran empresa a g rico la concentra mayor es nivele de 

tecnología; 

b) mayor efi cien c ia, pr o ducto de su ma yor cal acid d 

empresar ial; 

c) los empresari ~ poseen ma yores gar antía s crediL" i 5 . 

El peque~o agri cu l tor ~ n cambio, no e s suj o d cre it 

para la banca, a _e r q ue es é organizado en o pr' r tivas 

del sector reformad Lo usua l es que recurr-a Oto 

extra ban c rio, cayen o en manos del "agiotismo." 

El cuadro seo l u a más, qu e en t~rminos abso ulo como 

relativo, l o s g ranos b s i os tien en una 

pr esentando variaci o n !;..s d un 3.81. al 

periodo, se destaca 1986 , por al canzar 

autorizad o y un 15.51. de l monto u sado. 

p a r t j p 

11.61. 

201. un 

" ón a el , 

duran e l 

dE' 1 monto 



CAPITULO 111. DESCRl CION DEL PROGRAMA SOBRE S GU IDA 

ALIMENTARIA DEL ISTMO CENTROAMERICANO. 

CADESCA/CEE. 

1.- Politica de Se guridad Alimentaria. 

Sin temor a e q u ivoc a r nos, p odemos deci r que e n E l 

Salvador no existí a u n a polít ic a d e Seguridad Al ime ntar i a c on 

anter i or" i dad al r r og ,-ama de Seguridad Alime nLari a 

CADESCA/CEE. Aún cua n do 1 05 pr' obl e mas nutriciona l es d la 

población salvadore ña s on d e l conocimiento de e~ u di o sos d e l 

tema y de los polí tic o s naci oflales desde la d~t.:ada d e l os 

años 40, los pr l rnerus inten tos de enfren tar el p oblema 

al i mentar i o y nu t rl clonal desde la perspectiva d e l a 

planificac ión glob a l da a n d e 1973. 

El Plan Glob al d I.? Desa rr o llo Económico y Soc i 1 197 -

1977, reconoció por p r i mer a v ez la gr'ave dad del p rou J ma 

alimentario, incl u YÉ? lI do 1 a polit ic - ali me nt ari como u n 

component e de d e c on s umo bási c o. (37) . od mos 

cansí der al- a 

l a p oljtica 

dich o P l a n, 0010 el precursor d e l pr o ces o d la 

planiFicac ión alimen aria y nutricional. 

La ma y o r f a ll a d e l a política aliment a r ia f ue de ti po 

conceptual, al c on iderar que lo s probl e mas a lim n r ios 

nutricionales h a brí a n d e re s ol vel- se desde un 50 1 0 sec tor 

(salud), d ivorciado d e l res to d e los sect o re s Il c uJLu 

educació n y economía) . 

Al Plan Naci o n a l Bienestar para Todos 19 8 - 198= . lo 

integraban cincuen t. a y uno Programas Estr a t E>g i c o s , c d 

pI' ograma estr-ategi co e st a ndo integrado ro ec t '\., 
'. específi c o s en c a mi n a d o s a 109 ,- a r los o bj e i vo'" y rn as 

37) El Sa lvador. CONA PlAN: Plan de Dpsarr o E(on d~ ¡ [o y Social, 1973-1977. 
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g lob a l es y sector-ial ' s . 

Al P rogr a ma Es LraL&gico 20, l e c o r r esp ondía Alimentación 

y Nutl~ ic.ió n cuyos pr-o E?L l os b¿i s ic o s fueron: (38 ). 

- I ndust ri al i z a c.iún u t= l Nixt amal; 

- ConL r- o l d e calidad de a lime n tos ; 

- Ayu da a l imentar-i a ; 

- Ed u c a ción en alirne lltac i ól l y nut r-ición; 

- Edu c ac ió n form a l d a l l fllentació n y nut l- i c.Íón; 

- Promoc ión d e al i rnf:' f1los bá s i cos y 

- [ o m r"ci a l izac ión de a l imento b ás ic os . 

Dent l~ o d e e s te P l a n , e l Pr- o g rama Es tr aL~gico 2 , se 

p,- o pon e h a cer fren tE' a l p r ob lem a alimen t ar io nut i Lional 

d ec d e tr es áreas b sicas: 

a) La ayud a ali men t a r-i a ; 

b) l a util izac ió n b i ológi c a (39 ) de l o s a l im ntos y 

c) l a educ a c ión n ut r ic ional. 

Es t e enfoque e s reduccionista, pues ol v id a que 1 0 5 

factores que cond ic i ona n e l probl e ma alime ntari o - nu r- ic i ona l 

son de tipo estr-uc tur- al, d e allí que un enfoque mu lti causa l 

d e l pr o b l ma r-equ i e l--e d e accion e s multisec to i ales p a r a 

s oluc ion a rlo y e s tas a cciones r e quieren de ajus es t a les 

c omo: 

- Una me jor- dis r- i b uc ión d e l in g r-eso; 

-Seg uri dad soci a 

- Vi v i e nda; 

-- Ed ucaci 6n; 

- Empl e o; 

El Cal va aro p. 5. 

~?) COl!lpr!.'ncte l as difere t es !.l t apas por la.s Que pa~an los al i&E!. :'05 una e~ ¡legan a:<3 bo~a, 
deg ' uc idn , d i ge s ~ión , absorci ón de n~ l rie _s y el iMinac ión d ~ res¡duos. 
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-Ois ribució n d e la lier r a : 

-Acceso a l os alim ntos y 

-Salud . 

En s,i ntesi s, el en foq u e d e este Plan, era más palIa tivo 

que operativo de amuios indispE.:nsables para m jora ] as 

con d icione s de vi da l o s estr tos socioeconóm l os má 

marginad os del crecim l n o eC Dnómi c o experimen t ad o por- El 

Salvador en esos añoc.. 

En 198 1, l a J n d Revoluc ion a ria de Gobi e no , p o mulgó 

el Decreto No. 7 23 , que crea 1 Comi si ón Na o a l d 

Alimentación y Nu tr -c l n ( CONAN) confirien dol e e r á r 

rector de todas las d c s iones que ti.endan a 1 v r 1 s 

notorias de f ic i en c i as de l s istema alimentari o del ¡l a s , 

in c luyéndo l a pr oducc ión, l a comerciali z c i ón , e l 

proc esami ent o i. ndu s lr i a l, el con sumo y l a u iJi;: c ión 

biológi ca d e los alim nLus bás icos de la dieta p O¡lu a/~ . (40) , 

Por v ez p ri mera, n ace una e nt idad con el obj ivo de 

instituci o n a li zar la plan ifi cac ión a liment ar i a y nutrici ona l 

en E l Sal vador , a b ar da/Ido e l probl e ma con u n e n -foque 

i nt e gr-al, y con u na ~ec r e taria Ejecutiva (SECONAI ) con un 

alt o nivel técnico- ci on tí fi c o. 

Hast a e l mo mentu, s igu vigent e l a políti cil d 

alime ntac ión y nutri ción e lauor a da en 1981 y qu e se def in de 

la forma s igui e n e: "La pol ítica nacional 

n utrición es el conj u nto de acciones 

de al imentaCIón y 

que el gobierno h a 

emprendido c on 

gener-al es : 

e l fin de a lcanzar los sigui e nL es o bj tivos 

4 0) Decreto No . 723 Jun!i! Revolucionaria de Gobierno.L =-p=-_y<---::dc:::e.-!:;cr,-,e:..::a:.::(~i~~p.,,-_--,d:.::ec.....:.."----'=--~:..:..:.---"-,-::.::.:=---=---=-=

A imp.~ tar. ióo y ~utri c16 n. 24 de jun. de 1°81, El Sa lvador. 



a ) oner en dl,ponibJ l ldad una 

adecuada y hac er la deL s lb l e a todo s los habitantes ; 

b> P o mover , medi nte ac ion es preven tivas y c u r Li v as , 

la ópti ma utilizaciÓn biulógi 03. de los alime n tos in g >rl os ; 

c ) P,- o duc ir e n e l le r i or i o n acional los alime/lLos 

básicos de la diet popu l a r y 

d> Preservar y au me ntar la capacidad de prod ucclón de 

los alimentos que n ',::- sit rein en años venid ros , m diante 

medidas efec tivas de protecciÓn, conserv ción y 

rehabili tac ión d los recu,- sos natural es renov a 1 s con q e 

cuenta el país" . ( 4 1). 

L a politica ~ l i me nt ac ión y nutr iciÓ n ~lab orad en 

1981, t uvo que "~,p er r un i ns trumento que los 

operaciona1izara ; así, en 1984 l a SECONAN (42 ), el b ó e l 

"PI an Nacional d e {¡lim nta ión y Nutri c ión 19 ;:) - 1989 y 

Estrategi as d e Larg o Plaz o" e n el cual se ha ce un abordaje 

del p r ob e ma inclu,>_ncJo los 'Factores soci ales qu e lo 

condicion a n, c o mo 5011 : l a ntar-gina l i d a d en la sati {acción de 

l as necesi dad s bá s i c as, e l 

di sponib i lidad y util iz.ación 

desempleo, 

b iológ ica 

fomenta un impul s o al sis tema al imentario. 

El plan elaborado pur l a SECONAN 

e :< pertas e n plan i f i ac i ón a li men taria 

e l c nsumo, la 

de l os a i mentos y 

es po/-

como el 

t éc n ico m s serio rea l izado h asta la fecha en E l a l va do,- . No 

ob stant e dicho plan no rec ibió el a poyo polit ico n e ario 

4 2) Secretaria Ejecut iva de la COhAN, 
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p a ra log r r su l mpl ement ac ión. 

En El Salvador, eXIste el marco jurídi c o aprop · a do I <,ra 

darl e vig en ia a la po] í ti.ca al imentaria y nut rJ _i na l c. on n 

enfoque amplio. La Constitución Polí tica de El Sa l v d or- de 

1983 , dicF e n su Artí culo No.69, in c iso segundo, " C, st 

deber á controla r los prod uctos a l i menti cios y l as cor cirnes 

ambientales que afectan la s alud y 1 bienF<=tar " ( 4 ). 

Dentro del contex o tes escr-i to y 

const i t uc i ana l e x i.st en t e , El P rograma de 

Alime nt ari del lstm CADESCA/ 

pol í tica de 

l os sigui n 

segurid a. lirn nt ria con dime n sión 

ur í 

_. E''J ur i d 

o n ,e 1 

"L a o gurid a.d a limentaria es un p roceso que p s·gue 

asegurar la producc ión de aljmentos en c.anlidad s 

s uf icientes ; con segui r la máxima estabi lidad en el suminis ro 

d e los mi s mos , gar-anri ::ando a lo s s e c tores pobl 'cicllill 5 q 

10'- necesitan un adecu a acc so a l mel~c ado m n os 

bási cos. 

Para el l ogro de es t m~ t a s , t.:? S n e c e a r ' i o 1 jecuLi ón 

de un conjunto de m dldas y esf uer z o s públ icos y p r i v ad o s , 

t e ndient es a l ad ecuado abastecimiento alimentario, s i como a 

s u preservaci ón, a lmac Il - je y rTlf.Tcad o bu ~ cand o s - g u r a 

los puebl os el funda men ta l a la ali rnent ción, 

consagr ado en i nstr~ um ' n to jurídicos intern ac ional 

así 

alimentaria, asegurar 

la p o sibilidad materia 

Lomo objetivo ·f i nal de la segurid d 

en todo momento y a toda la pobla ión 

y económica d e obtener l os 1 i me l llos 

43) Lonstit uc ión de la Rep~blica je ~l Sal vador, "ecre tal ia de Inf or ~[~ó n de 13 rr':!;lde oClil de la 
Fep~blica, El Sa lvador, C.A . 1983. 



bá i co~; qu' neces i ta" (44 ) . 

Con b ase en esta olí tica, la Co munidad Eur o p a, impul sa 

e n Centr o América el rrogl~ ama de Seguridad Alimen aria de l 

Istmo Cent,- o a mer i cano, el cual pasamos a escl' i b i I~ a 

continuación en sus o jeti v os p,..-inci p ales y e n sus jes 

component es . 

2.- Obj et ivos del Programa de S guridad Alimen r ia . 

El pr o grama persly e omo o bj => t i vo s g e n er a 1 es: (4 

a) Apoyar a 

instilucion s , p ar a 

pol ít ica s a] imen 

mercéld e o, 

básicos. 

c redito 

1 u -=> gobiernos d 1 

el p r-fecc.ionamiE nto 

l as y de p roducció n, 

e investigación, en 

b) Id e nti f i car los obstácu.los 

i strno a sus 

de sus r csp~ctl v as 

comer- lall ~élc j rl )' 

m ter lél , gr I10S 

que afecLan el 

fu n ci on ami e nt o d e los s.istema s n c i.onal s agroalime rltarios y 

cOéldyuvar a su. super ación . 

Aprove h a r en form a coor di nada e l p oy 

técnico y fin anciero par~a l og r ar la seguridad a im nt ari a 

nutr ici on al d e l área . 

d) Contribuir- a l forta l ecimien to del pI' oc so de 

i n tegración region 1, mediante 1 t r a bajo conjun o con los 

org a ni s mos cent roa meri can os e n acc ion e s de esf u er 20 y poyo a 

la segur i d a d aliment a ri 

4 5) CADESCA/C~E. ~ ~us. Cl t. p. 3. 



e) In s tituci onali ~ r- la seg lJ r-idad alimentar- ia L m J a r-

I o n a e . o na l y r E g il <'1 1 , 

3.- Ejes de Acción del Programa de Segurida d 

Al i men t ar i a • 

A con t inuación se d e s cribirán brevemente l os cinc o ejes 

que confor- man al P.S . A., los Lua l e s , son el p rodu c. t o d e l 

consenso entre l a coop e r- a ci ó n tecnica perman el Le, l a s 

instituci ones nacion -d . s y los ol~g nismos r egi ona l e", . Est o s 

ejes pret enden opet'ac ioi1a li z ar- los objet·vos del P SA . ( 46) 

- Ej 1 Vigil a n C i a Alimentaria Nutricion a l )' revisi ón 

de Cosechas . -

Est e e je se pl~ op o f le al' g an izar una 

vigi lancia alime n r ía n utri c ional que pel- mi t a los 

gobi e rnos tomar a tiem~o las medid as ad ecuad a.s p al- a h ace r 

s i tuac ion .s de em ~rg n cia. Esta r d deu 

análl s i > de l prob lema 1 i me n él i o pelr mitir 

tomdlldo 11 c uenta lo ::> di s lintos 'factores que in ler I j 'rlen e n 

el mismo. Por otr-a ~arL e un s i stema de previ sión d e c os chas 

deb er á un In s runl nto indi ::> pensabl e en m t r i de 

c o mercio e x terior agr o a 1 i filen tal' i o y e n 1 a defil i ción de la 

partIcipación d r::ó' l - s t a Llo en pr cíos y comerc i lízac i ón de 

g r anos b ásic os. 

Ej e 11 Análisis d los Sistemas de Pr d u cció n de 

Gr anos Básicos 

Med i ant e e l e xamen del mat erial analitico y s ísL I CO 

Ob l I. bid. p. 9 Y 10. 
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existen te en los el pa i ~ ~ s asi como d e la ela o a c "On de 

estudios met o doló gic s y de l a real ización de encu s s, se 

tra ta e n e sta áre p que las ent idades p rtic ' p n e s 

desar roll en los e s di u s que p~r mit an una mejor e m ren s iÓ n 

del funci on amiento actL' ) ~ t ::lnto económico com el 1, de 

l os sistemas de pr ..... ducc i ó n d e gr' " nos bási cos . 

- Eje rrr Com l~ cj d l i- ac.iól1 eje Granos Básicos 

d e u n t rabajo 

;.- P 1:' /" i 1 1 c.. i a s , 

l as cua l e s el 

" u l úm e n es 

d 

se 

refl e x ión, aná l is i s 

debe d et erm inar 

e 

as 

A par t i r 

in tercamb i o d e 

con d iciones baj o 

l a s fl u ctuaciones 

bás icos . A nive l 

d e 

d e l 

sector p~bli co pued e g u l a 

y precios d e l us gr n o s 

y toman do 1 1 L u e ll L a 1 clS pr odue t or , 

p o líti cas x a min a n l as c ~d j Lj unes de 

ingr"eso mí nimo n e c ' sa /~ l O q u e p er mita 

p rod uc c ión y a umento UL' 1 a p r uduc t i "' i dad. 

cubrir c u s tus de 

- Ej e 

Básicos . -

IV Cn?di Lo a Pe que ños P roductor e de G/" anos 

Este eje d e t r aba j o , anali zará l as condlc i on s de 

funcionam iento de un a r o litica de créd ito diri gid h c ia los 

peque ños productor"es ¡j gran os bási coso Como I s llado s e 

propo ndr á la ejec u c ión d e un p rog rama experlm n de 

crédito, di rigido a mi l ias campesinas de cada p is y 

fin a nci ado por la e mun idad Ec on ómica Eu rop e a con f a ; dos 

adicion a l es al P.S . A., para prob ar la validez t~cnie de la s 

mod a lidad e c de crédit o que podrian s er aplicad as. 

- Eje V Inves tig ac iones 

Tecno log ía y Capacit ación. -

Agronó mic as, 

Con b as e en l a ev lu c i ón cr i ti c 

bási c o s, reali::a da s e n l a 

de l as 

r"eg i. ón 

Tran sfer ne i a de 

in ves Li g a c i on es 

en los ' II i mas e n granos 

a ños , los t r a b ajos C' s te e j e bus can e l abor a un pl~ o g r ama 
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regional de invC? s tig J.ción on 91 a no s básicos , tr r.lnsf'-'~encl de 

tecnología y capac~ t ac"ó n , a i c mo definir 1 n cismas 

institucionales p ar a u ejec uc i~n. 

Los ci n co ejes nt- ps desrr j to s , se ar-tic 1 /1 e fl r 

asi c omo, p or mec an s mn s in s ituc iona les dent ro de c d a pais 

(coor-d i nados po/

qUIene s tratan 

1 

de 

"F S A) . y los c omit.és tecni co'" ,~ 'glona l es 

ob - r~ I! e r- re s ul ad os pr ácti cos p /TI Il en Le s 

mediantes los meca i~ n~ o pera - jonales sigui e n t c- : 

a) el progr- ama L'j 'c u J do por las 

depend enci as nac ion a l ~s 

r-egion a l es y apo yo fin nci 

c n a p oyo tecni co 

/~ o pro verl i en t e d e l 

b ) e l p/~ogr ma 

xistent s e n lo s 

pr"ogr"ama deber án i / l ~ 

r.J. t i 1 i z. a a capacid a d 

I' d i s es u -' l " r ea . Las 

~ L -ir se , e l! e l f unc i o/ lami 

l os 01'9 n i smo s 

d e penden cias . 

que.' l o e jecut a n, si n 

e) La coor di nac ión eva luación y con ti-al 

in ~ j LULiuIle y 

d o/ y nismos 

pr o iD r' . S . A . 

itu n 1 

aclj\'lUJdes d 1 

fl L " l,uIJ . L u C"d de 

Lr r '13 nu 

d e 1 s a i on s 

d e l p rograma, se ef LLu rán a nivel nacional par 

d lo s ej es , y a ni ve J egi on 1 para cada u n o d 

para e l conj unto d e l F . ~ . A. (47). 

e l onJ Ullto 

0'7. PjC?s y 

4. - Organ i zaciÓn Par a la EjecuciÓn del Programa 

Alimentaria. 

d 

Para 1 ej cuc.i ón del P. S. A. s ha cl-eado un d esL rU L u a 

organ izacion al e n la que o p era a 1l1 V 1 de l a cim a '?st r teg i ca 

e l Comité de AcciÓ n pal a Des I~r- ()l lo Ec onómi o Soc i "l de 

Centr-oaméri c a CADESCA, e Comite Ad - Hoc CADDC y l-, m II"d d 
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E c o /l 6 m i c a E u r o p e d C E E ; u, .=1 ) l n C' - d e m a n d o S m e el i - _, ~ (U /l r u I '1 a 

p o r Com- t~ de Coor di narlore s Nacion ales de C SA CONnc sn, e l 

Comité Int e ragencial CO- IIt y 1 Unidad Ej eculor d UhIE ; y al 

nivel Dperat.ivD fu.ncio n rl los Comités Especiales d Seguridad 

Alimentaria CESA, los Co m j_ tés T.cnicos Reg iona es ClR y l os 

Grupos d e Apoyo GA . ( ver f i gur a No. 3 - 1) 

Las funciones Ue cada. organismo las el f in e el p ropio 

programa CADESCA y son 1 a s si g u i e ntes: (48) 

Le cor-t~espond e a l Comité Ad-Hoc CADDC, la supervi s ión , 

control y evaluació n ge n era l del programa, as í como la 

aprobación y op eración ¡..¡resupuestaria; al CADDC 10 in eqr an 

tHl represelltant f::' d e cada 

Comunid ad e s Europeas . 

país y u n o de 1 a C Oll i So i Ó 1 1 d las 

El Com ite Es pecia l d e S egu.rid a d Alime nt al-ia , L..ESi4 , que 

se ha int egrado en cada uno de IDS paises, está cCJIIsLiLuid o 

por- cada uno de lo s responsab les de cada uno de 10- c inco 

ejes de tt- auaj o . Este comité está 

un Coordinador Nacional. 

dirigido e n cada p a ís por 

E l Co mi te de Coo rdlnadores Naci o nales de CESA, ONflCES , 

agrupa a todos los coo rdinadore s de Centroamérica con el -fi n 

de lograr una mayor coherencia técnica y per at i a del 

Programa. A ellos les co responde mantener una inl e r ción de 

todo s los ejes , tant o verti cal como horizonta lmente. En s 

reuniones ti· CADOC esta inst 3.nci a se con vierte en un 

organis mo tecnico a eSUí . 

El Com ité T cnl CU regional CTR, los responsauJes de ada 

e j e en l os seis pai sv~., c Oil-Forma rl Uf! Comité T ecnj c...' negional , 

~B i !~id. p. ~ -3 l ~ . 



que tien e.> por fun ciór¡ v r:.. la. '~ PO I- la eoh e e n i a de J <.,- ,-I, r l O e s 

d e un ej e en el c onJun o de l os pai s s par ticipantp s . 

. U;U;A ¿Jo • . : 1. 
~HEAN¡GRA~A E5 T R~C TUR~L 

PR GRA 'H r· E E ~ l ' ~ L'''[' ~LI~EN1 ~¡:!h ¡;(L I ~F1D mmo ME ~AN() 

L. ;¡ /)[ S [' A í ~EE. 

1[;!)ESCA ] - - - --- 1--~~~Z----1 - -- - - ---- - - - 1- CEE --1 
l___ I ! --' L _____ _ 

I 

I 
I \ 

__ ¡,-;--p 1===j ____________________ ___ : 
: L ___ ~ r- I 1 

: I CON~CESA ¡ 
------------1 ~----------~ 

r-:NE_--- -------------:-=::= --------¡:;:--1-----L: L __ .J 

----- ---- ---------------------------- --- ----- ---- ----- : 

1
--- ---.--r-- -----

--- 1 -. r;:L] __ J._~ r----'-J r::'~ 
CESA CESA I ~ESAI CESA I CE3A¡ I CES~ 

LU
C.~. I Ej S. H~ . 61tA. N;C' I, ?~N. 

[1 il 1 [1 1I I 11 ~I 
ll¡ ] 1I ¡Ill l I! I l íl J III 
IV IV IV IV IV IV _J 1-...._ -1 __ 

AUTORIDAD JE~AR ~U IC A 

CDDR!H NACI ON 
Fuente: ProqTd' ¿ de Seguri dad Al¡~ent ~rld d~¡ I st~o Centroamer icano. Op . cit. 

Los Grupos de Apoyo GA, son grup os téc n icos e ad a ~Je, 

e- os grU J-lO e stán C r ¡1Urfll do s por O g nl s mos eg l Urtdl s 

lBClE, CA rIE, CEP AL , S I ECA) y D p e lPJencias na cl rldl _ s . 

La Unidad Ejecut o ra UNE, integr a da por el BClE, CA D SCA , 

la CEPAL y la SlECA, vela por la coordina c ión d 1 conjunto 
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d 1 rog rama , la S l LC~~ t. i elle pap e l d e LuuruinaJor 

Tecni c o. 

Los org ani smos regionales que particip a n en los trab a J s 

del Comite In terag e n c ial son : BCI E , CA r 1 E, CE AL, 

CGRECA, INCAP y SIECA. 

La Asistencia T~cn a Per manent e, ATP, que r aliza la 

coodinación g 1 abal del Pr ograma e n su caracter téc n ico y 

a d minist rativo , vigila la con stan te coherenc i a "lecnica del 

P. S. A. y cumplimiento d su s obj~t ivos finale s . 

Con es ta estructur a e l P.S . A. e nfren ta l a pr ~lemá t ica 

a l imentaria-nutricion a l de l á r ea centr oamerican a y s e 

constituye en el esfue l~7o t~cnicamente mejor b r:. a do p ra 

la región e n la bú qu d de la S guridad Al imen tar" a . Esto no 

si gni fi ca que el Pr"ograma n o p rec:::ente probl mas cumo lo 

veremos más adelant 

BIBLIOTECA CEN TRAL 
UNIVERSIO"O E EL SAL VADOR 



CAPITULO I V. ASPECTO~ METODOLOGI COS. 

l. -Es quema de la EvaluaciÓn. 

La m todologí ut ili za l~ par a evaluar el r ,~ ogr ama de 

Seguridad Aliment a.r i CADES CA / CEE, se ba s a, en te:.rm i nos 

genera les, e n el metodo que p r opon Ron a ld J 0 111 Hy, p al- a 

e v aluar políticas y p rogr am a s p úblicos. Es -e se p rC'sen a e n 

f orma s int~tica en l a fi gu r a 4 - 1 (4,9 ) . 

Co n b a se en el esquema presentad o en la Fi gur a q - l hemos 

dividido los objeti os de l Ej e 11 d e l PSA e n prim rdialmen t 

d e procedimiento y pr imor d i almente s ustanci a l e s. Según Ron ld 

John Hy, " s e clas if ic un objeti v o como de p roc di mi e nt o 

cuando a s pil" a a meJo a r e l fun c ionamiento a dmi ni s r a ivo 

interno. Objetivos su s La.Jlciale_ por otr o lado, s n a. q uel l o s 

supuestos a a l c anz ar 1 s me tas en l a mirill a , con cenlrándose 

e n metas s o c iofisic as es~eci ficas dentro d e l ámbito de 1 a 

política. (50) • 

a) Ob je tivo s de proced im i e nto: 

-Caract eriz a l~ a l os p r oductor-e s "modal e s" )' s u s sistemas 

p roduc tivos . 

-Identificar y anal i z ar las polít icas deter minant es de 

l a pr-o d u c ci ón de b ien s a limen tal' ios, su r'el ació l con 1-5 

políticas macroeconómi c as (f i scal , monet aria, cambia r ia y 

pres upues t a ria) y c ract e riz a r El marco i ns itucional 

respon sable de su for mulación. 

49 ) Ronal d John Hy . Un P3nor á~d ~e C ~, ceptos sobre el Qnálisis de P91 it ic ~. 

ReF oducción restr ingida, ¡CAP , lOeal. 

~O) Ronal d Joh n Hy. yn Fano a~3 sobre Concep tos ~~bre el Aná l i ~l s de P~I¡~ lr 5 ¡[o~t~ ~ ¡ca 

Re pr ~dut ci ón r st ringirla, ¡C AP, 1988/ , p. 14 . 
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- Caracteri zar l as ~ on s p r oduc t oras de bi en s bá i c s e n 

r e l a ción a : Es lr u uta d e l a t e n e n cia 

jurí.dIco 

d 

de 

la I e l l a , t ama ñ o 

del pr e dio y e sta Lut o 

c a r a c terí s tic a s t Lr ll Las 

l a 

de los c ultivos, s e mi l 

tenencia , 

s . u so d e 

agroquim i cos, sist ema d e CU1 ·t I VO y g r ado d e me c arlJ.! aL1ÓIl . 

b) Objetivos s u s L.;jI¡c i a les : 

- Din mizar 

b ,~ s i cos . 

Los obje 

lo s 

Í Vr:J s 

est. á ticos , habien 0 ,'= 

oi l s t e ma s de producc ió n de 

d e l p rogr a ma no se h a l 

hec ho aj us t es para a d apt 

1 1 me n t os 

ma n n I do 

,-1 0 s a l a s 

e mbian t e s y p r t i c u l re cir c un s tancias nac i o n a l es . De ta l 

ma n e ra q ue se i e t rá oper ac ionalizar lo s ob j ivo s 

seleccion ad o s como d e p ri me r o r den e intent a r m d i r h sta que 

grad o está alc a nz ando la 

los o bj e ti vo s pr op ue ~ os . 

Política de Segurid a d Al ime n t aria 

Lo s indicad or e ::; q u e se han utilizado par a v r if i car los 

objetivos pose en tre s c a racterísti c as básic a s: c onf · il id a d , 

s p e ctos e s pecificid a d y 

ele: 

o p ort u n idad, con e llos se mid i e n 

a) Efectivid ad ; 

b) fici e n cia y 

c) de s emp e ño. 

Lo s i nd i ca.d o· e s S E:. ec c i on.::l.dos son 

rulinari a mente por e x p e rt os en la mat e ri a 

objetivos similar e s ür l o que s u v a lidez e s t á 

duda. P o r j mp o , rendimien t o por H a . 

p r o duc e i Ó I ; Y d e s t 1 n o Ll c 1 a pr oU u cc. i ó n. 

IJ t i. L i zados· 

me d i r 

fu r a de Lada 

de 
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FIGURA 4-1. 

ESTRUCTURA PARA E ANALISIS DE POLITICAS. 

Identifique 
pos ib le l o s 
s ubob "e tivo_ 

tan x p l i c ita y precisamente 
objeli os formales e inForma 

d l a pol.i. ti ca . 

1 . - Determine si cada objetivo e s: 
a.- de proced i mien t o. 
b. - Sust anci a (esencia.l) 

2.- Desarro ll e m "didas verificables, 
c uan tit ati vas pa - a c ada o bj e tivo • 

y si 

c o mo sea 
c :; ( y los 

s pos ible 

Eva l úe el fun iOllamien o de .1 a poI i. t ic a en t _ ,- m i no '.5 de 
obj et i v os establ ec idos . 

1.- Comp ru ebe h a~ q ué punto se están real i.: n o 
han realizado l o s objet ivos . 

2. - An alice criL r Aos esp ~ ci fi cos de d esempe~o: 

a . - E f ec l i id ad • 
b.- EFici ellci 
c . - E f ue l~ 2: O. 

o se 

3. - Describa l o s obtác ulos 
de los objet ivos . 

qu e impid en el c um 11m ento 

c : Propon ya cambios y r e comend ac iones . 

1. - Revise , m d if iqu e , 
existen te s a l a l uz de 
cambian r á pidamente . (La s 
en gran part p o r los 
d escubl~an ) . 

y/o adapt e .1 os objetIVOS 
c ondiciones y pri orid e s que 
alt e rnativas serán impu s tas 
problemas y o b stácul s que se 

2.- Desheche obje t IVOS inalcanzables. 

No todos los obJ c tivos de p r ocedimi ento, pue d e n s er 

operacion a l izados con indicadores c uantitat ivo s, 01 l o ue 

se h a n usado ind· cadores f-áciles de pOl~ ol o s 

i n ves t i 9 - d Ol~ es, p o ,~ t 11 Lo , pod erno s estar u e lo 

indic ador u tilizado par a anall..: ar td¡;to obJ el ivos de 

procedimi e l to como C":ustancia l es son l o sufici e n emente 



explicitos y ex a-to ~ par 

Seguridad Alimentar ia . 

C2 

(lIedi r e l d e sempero d _ l / oq ~ In d 

Par"a evalua r- el desempeño de di cho p r-ogl- a ma, se ha 

r-ecurrido a tr-e s 

efectividad, la 

con e!? + 0"-, 

ver-ifica la velocid d c n 1 

l ogr-ados; así como su fec 

i nterrelac ion ados si, 1 a 

- 1 esfuer-;?:o . Con e r1 ero s e 

cua l los objetivos .,t á n s" e ndo 

c " ón positiva o n tiva 

grupos meta (pr-oduct ores) ; n 1 segundo concept o se 

os 

mpara 

los indic adol~es d e r end imiento pr-oducidos por- l a o l.í.ti ca e n 

el ti mpo d su impl c 1 n aCl ón; como hemos 'isto, no exi te 

una políti c a clar-a y e~peci ric de 5 gur- idad al imen r a y el 

concepto sfuprz o) q ue la • nt i d d e 

tr-abajo e f e ctuado por e pr gr ma n o fu~ pos i b l e eva uar l o . 

Los objeti vo=.. s le"c l onados . los tratar mus d e ,ac e r 

oper at i vo s a p 1 i cá n dol e 1 Il U i c auor es que mi dan desempc iío ; L ,11 es 

indicadores habrán de c.umpl ir- se ún Herb rt 

in dicad ol e s 

H mall 1 ) dos 

reglas me o dológi ca s : 1 • - los 

vel" if i c ar un j eLl vo 

acept.ad o , 

concor dar- c o n su s ignific do 

gener-alm Il te 2 . - los indicador- es d er ían 

prop or-c ion ar la ve r if icac ión má s e xac ta posi ble . 

En las dos 

implícitamente qu e l o 

t ey 1 as antes 

in di. cad o /' es 

mencion adas, 

ele desemp eou 

S C' o 1 a 

del! e /- án s e ,-

vá ] idos y con "fi ab l e", . L" la medida d e lo p osib l ,- LU / ,- j r mo s 

a i ndi cado/-es cuantif Icab les 

exactitud c uanto e 

obj et ivo. Por- ejemplo, 

anual. rend im i nt o 

tá. 

s e 

0 "-

logr-ando 

usan los 

hect rea 

objet i vos "estimul o a 1 0 pr-oducci.ón (? 

pode,- asi In d J r c.on 

o se ha l uyrddo d e u n 

indicador s p a duc c ión 

v e r i f i .ar si los 

intr-uducción d _ nu e as 

técni cas - ,- ducti vas" se s Lá cumpli en do y en qu 

~' i Citddc PJr : P. nd ld J O I Hy. O~ ,~ : ci t , p. liJo 



En toda eva l ua 

se debe t e ner" el 

ión de 

lu au 

searl 

poI í ti cas, program s o pr oyec tos 

q ue no lodo s l os ui.Jjeli 'os por 

lJuede n e val uar se COIl Lr ll err i os importantes 

cuantitativos . 

que 

En p r.-us e dSOS se a i dl c..adul es c uya 

exac titud pue d a s ,..- c or-r abo l- aeJas por· 

int er-sub jetivo de v.=" r os i rl VE's t.i.g a d o res. Por-

v a r-los investigador-e s están d e acuerdo 

productividad d e l p equ~ño pr-oduc tor- de g ran os 

baja, e nt onces l a Cl..Jfl S lu r:? ra m s b aja . 

n 

acuerdo 

J en p lo. si 

qu e 1 a 

UdS1LOS es 

Par a e valu r- la per-aliv· d d de los obj tlVOS U 1 

Progr-ama de Segur- i d ad r\l imentar-ia ~e ha se l ec cionado como 

criter·io para 1 d s rnpe ñ o , a l a e fe c t iv idad . o n est. se 

pretende v e r-ifi car t re s aspec t os bá ic o s : 

a> El grado en ql 

proced imi en to benefi c i ~n al 

los o b jetivos 

gr· upo met a ; 

s us a - i al 

b) l a a gil idad con la cual los obje t i vos d' 

fueron aplic ado s y 

c) l as opin i on es ue per-sonas in v olucradas . n 

en ca lidau de coor-dil ldUUI- s del P. S .A., coor dinadur e 

11 y Gr-up o de Ap o yo. 

s o de 

programa 

j e 1 

del je 

Otr o cl- it er i o u " i IL:ado n l a pr~ esen te evaluaci un y fue 

se rre laci ona con la e f ic.:iencia en e l esfuerzo , a l cual 1" 10 lo 

tomar- emos e n e l sentido de car ga de tr-abajo rea l i z d por los 

responsab 1 =->s del Ej e I l. si 11 0 como un c r i ter i o d e cJesemp ño, 

no s permi t mon i or"ea,- cambio s nec esar· ios en l a a SIgllac i ón de 

recur· s o s huma n os o final1c i eros y ni jor ar a s í l a f . L i Vlda d 

d e l Ej e 11. 

P a r a e fectuar eva luac ión d e] Ej e 1 1 " 5 s tema de 

Produc c ión de Alim . rll ._ Bás i c.os", se h a r curr-i do a la 
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rev - siÓ n d e d a t '=', p~, t ;1 ri ! 0;:, t 1 e o s -=cbr e e l S i stem ~¡j J PI l t ,'I r j o 

d e E l Sa l va do,.-, y h . t,.-a -a do de pre s "Ial" J. t os 

r- e ) at i. van _lite Crlmp 1 _ 1 1 '; y c omnara bles pa,.- a (J)ru i r l os 

c r-i e,.-io c: de efec t j v i rl- " v p ':; F uel-~o. E l Luadro l o. PI Pc::,f2" Lel 

oree:; ~ un a 

Par-timos 

c ompl-ende,.- la 

1 E'S - mpor tant es, s u s 

melod ol 6,;) i c - me! t hecho ¡ue ra 

r ol 1 U ..1 U , ~s t a r? con c el::! i r- s ~ c Jmo I n 

es ructura o 

t o m rla co(')o 

en 

suma 

O f1 inuo d E.'sa r-rollo y autocr ear- n 

o C' 

0:>1 n 

J ,-tos o {en (~menos q o e onrJc 12"- s 

unr' a 

t i n 

uno pa r- a 

p~-e 5 'nte 

n f n t'n u, int 

y d J. r i n en e l 

=> d i rige al 

sus C?nt a . ( 52). 

q IJ c:.' e --'.::. o s hE' c 

raeei ó;l c n 

odo. e c:. t _ 

conu' 1/11 el t o 

, ~ IL , 'J de 

tot- i dad . s no 1 ,~5 i _ n , ~e 

es o f e nómenos d b cn eo CE irso 

el o do; e d r i nen a 5; In - mos 

modo, la apreh ens i ó n d~ la p~rt 

d e l todo o real a u qu la 

ese o,' e n d E d e ,- d r'ogr-arna 

sobre Se '::l IJ '- iU -3 d (di ~'rL<l,' ia d 1 I s tmo Cen l roalr,. ic...llU , l o 

con e b imos omD un , p,J"- e d o' a r L _l nifl c ac ió n A_im-Il t al i-', 

pel' o q ue x p rC? sc""l J Lump l e jiuad y g"- u"'( :L,u de l a 

p,.-oblel1láli L alil1l -'fl a l la IIU ri elor/dl como un odo. 

2 . ~' 'Téc nicas de r' co lec c ió n de l a informació n . 

POI- l l': l.e l

y ej e erip tlvo , 

es f-' C'" UdlO ld pr ' L e l lsi ón 

se r f':'cu,re a dos t lpOS 

d e s "'r e"pll. 

de l _ r_"l c 

a I V D 

df'" 

,-eco l ec.ci ón 

i n f o'- rn a ci ón 

y o rd Cll d rnif-'nto 

v I 'e ntc 

de i flf-ormación: 

s d e in f o r-maciÓ n 

L Il1' - "lS de 

c:: _cUlld.l l a . A 

l ar.: 

los 

pr- i m re S corrc spol¡rjMfI lo s -f o,.-m l lar- i o s 

i nf D,-ma ntes Lv'- ve,.- an ex o No. l), 

que 

con 

se r. elS¿:¡ '- n a 

[' 1 

onDeer l a opi nió d e 1 '5 entr e\'i!.:~ a d as soLJI" e e l Pr yrdrnLl d 

Segur i d a d (H imen al~l a en ESCA I [E . [st a s en tl- _ 15 lS fur ' Uf 
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d e i napreciab le valor e n la i d e n t ificación d e los log ros y 

ob s t áculos d e l progr a ma . 

CUADRO NO ,I 3 
EVALUACI ON DEL PR06RA~A DE SEGURIDAD AL I"ENTARI A 

CADESCA/CEE~ PRODUCCION INTERNA DE AL I"ENTOS 
E ~ SALVADOR 1988. 

r---------T------------- ----------~-----T---- I , 

'YARIABLE 1 DAT05 ¡ :~~¡~Q~OPE3 I~~S~GREGAC ,! uDCUMENT/E~9 J&¡DS =~~uTE i 
----L-------------------~-------___L--------I ----; 

L Super Lu:ie I,Ser i!?S ,: S~ ?rE ~ S ',j",~ ~9t,! 910 :"J~e r -: N~~Ein3 ~ ¡ Ar: :BrJ~ ESt 3015:!CQ I ~A6 I 
~ lJ !ti vdd a sDbre ~t.:pe rfi~~", !l ! ~ :~ : 'J I 11' 3da j L, ! ~e':¡IQ n 3 j IAg ropecuafllJ , : I 

Icul t ivada por r!g!-i~r9Q~C cI6 r ~! ~r ln D . ' Encues ta d! !~t!n- I MA6 ! 
~n [ - []-:L -I~, ![,; ~!: ~E. CI D !s de S!!~[)ra, ¡ 
Gran(Js I?ásicos I~a I >J:C! ~e ! ' D3n S!·J" 1 ¡ 

,; :1fri j (J l , j rr~< ! IJ9r ~rJdll : to, I ¡ 
I I i 
' Series h i~~ k ! [d 5 ", JE v<!rl,;,:~~ r¡ /lEl ona! lit :dero. , ¡()e~ . 
, ~ob re re di~ l e n ~ l)s T?nd !rCI3~ ~!?gl(Jna l 

Ip(Jr regi 0)'1 D r a 
,cada cult iva , segur! 1

1
; 

2, Rend imiento 

! 

I Itamaño de un idad. I 
ICprips hi ·t dr iras 1 d! \ ~r)a[ lb~ Nac iona l 1: Ide~, 

13, Volú!len de 
producci ó" de l!!. 

I 
4. Destina de 

producciÓn 

I :~b;; v~I~;en' ~ ~ - ipnderCl? qe' lonal 
produc~ió n para p r~¡ I 
duetos de : r!i1C5 E. ¡ I 

~ ;¡~ i on al IH~ j as de 9" ld'1~e- l'11PLAN la VQiuten d ~ j ~ pr2- I 

d~c ci ón de ~ai z , - ¡ 
Arroz. Fn .; ol de 5~! I 

nado .• : I 

~(.'ta' de : .. da orodllc I ~l i :llen tan as. I 

¡. . E t · I "AS An uarIOS S . a01S.¡- ¡ ,, ~ 

¡"(J<; ! 

l ~on 5u;o H~~an~ . ¡ 

l
~on5ueo . ~nl .. ~!, I 

rndustn dS 1);: ero I ro 1 lS. 

l ' .' I 
Revi st as del Bar ro, 
Central de Re serV3 
de El Sa 1 vado'- . 

Br.¡¡ 

t3rlas. ~ . pD~:;¡:~Ór. 1 I I E )' PD~ta[dn, I 

L ____ ;'--.I ________ : _______ L~~J 

Ent re las fuente s de información secun dar ia s e u t IlIZÓ 

la s sig u i entes: la r ~v isión de los a nuarios estadí s ticos del 

Min is ter io d e Agr i CI .. .d t ura y Ganaderia , el Diagnó s t i co 

Aliment a r io y Nut,-jcional 1983 , el Plan de AlImentación y 

Nutr i ci ó n 1 9 85-1989. e l Protocolo de Acuerdo CADESCA / CEE, 
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Central de 

Evaluadoras 

Reserva de 

d e] Eje 11. 

El Salvador e 

Cabe se~al ar que al momento de recabar la información se 

optó por aquel los datos de r col ec c i ón rutInaria que 

recopilan l a Di r e c ción Gener al de c onomí a Agr opecuaria, El 

Banco Central d e Reserva de El Salvador, la Oficina Sectorial 

de Planificación Agropecuaria, los I nformes de l Fondo d e las 

Naciones Unidas para l~ Agricultura y l a Ali mentacIón, asi 

como los informes de misiones eval uador as de l Programa de 

Seguridad Alimentari y los ava n ces de l Comité EspecIal de 

Seguridad Aliment a r ia. 

Para el an ális i s de organizac i ón/p r o c eso, las fuentes de 

información util izadas son: la es t ructu r a d e organiz ciÓn de 

Programa de Segur i d ad ~limentaria cu yo p r op ósito es ver los 

flujos de autoridad formal, asi como as p e ctos relatIVOS a la 

produc tividad , al cr ~dlto para gra n os bás icos, estado actual 

del acopio de l os granos básicos y su c omerciali 7 ación . 

3,-Limitaciones de l estudio. 

Es necesrio se~alar que por las carac t er istIcas propias 

de la evaluaci ón , así como p o r las cond icion es en que se 

desarrolló e l trab a jo, ~ste p r esent a tr es l i mitaCIones de las 

que deseamos de j ar constan cia : 

1) Parte de l a infor mac i ó n uti l izada no r ecoge datos más 

recientes por la di ficulta d q u e exi s t e n e n e l pais de hacer 

censos o encuestas a nivel nacion al. 

la 

2) El 

1 etra 

modelo dp Ronald J o hn Hy, no se 

debid o básicamen e a fal t a 

investigador. 

3) Toda inve stigaci ón d e p o l { ticas 

ap ] ica al pie de 

de tiempo del 

g u bern me nt ales 
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requier e por su compl ejidad, 

de investigadores; por lo 

e s tudio n o son t odo lo 

hubi~r amos desead o . 

de la conf ormación de un equi po 

que los resultados del presente 

exhausti vos y concluyentes que 



CAPITULO V. EL EJE 11. "ANALI SlS DE LOS S ISTEMAS DE 

PRODUCCION DE ALI MENTOS BAS lCOS": LOGROS y 

DIFI CULTADES . 

En e ste capitul 

específicos d e l Ej e 11, 

logro má s i mp ortant e 

Sp presentan los ob Jetl vos generales y 

lAS dctivi dad es que desarrolla y el 

,:¡) canzado por d i cho Ej e. el cual 

consiste e n realizar la caracterización d e los pr oductores de 

granos b ¿¡sicos de _J Salv dar . Al final del capitulo s e 

expone un a s ínt eSIS de logros y dificu l t ad es. 

1.- Eje 11. Sistema d e Producci ón de Alimentos Básicos. 

Objet i v o s Gener ales. 

Ca ract e r izar a los "product ores modal es" y sus 

sistemas p r o d uctjvos; 

2 > Ana liz ar 1 as políticas de los ser Vl c lOS a la 

producción , tu) como las tec nologías. c réd ito . 

comercial iz a ci ón . precios . lnsumos . rieg o y seguro; 

3> 

básicos . 

Din a mi zar los sis temas de p roducci ón de alimentos 

Obje tiv o s Especifi cos . 

1) Ca r ac t erizar 1 s zonas rod uct or- a s de bienes báSICOS 

en relación a : 

de predi os 

caracterí stic as 

estructur a de la tenen ci a d e l a tjerra. tamaño 

y estatuto jurí d ico de la tenencia; 

agrocllmáticas y fic ioedáf icas (50). riego, 

estabilidad de l a pr oduc cI ón , man o de obra y condi ciones del 

empleo, compleme ntariedad y a n tag oni s mos del uso de la tierra 

en parti c ul a r agrlcultura y g a n a der ía; caracter ísticas 

:50) Se re fiere a propIedadES f i 5:C ~ 5 del suelo: Estructura y t EVtv.r a. 
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téc n i cas de los c ultIVOS, s emillas. uso s de agro q u i mi cos, 

s i stema s de cul tl ' o y g r a d o de me c a n J. aCl ón. 

2) I d ent f 1 L,:lr \ n a li z a r l as po l í tI cas det er minan t e s de 

l a producción de b i ene ~, ali me n t arl OS, su reJacJó n con l as 

p ol -í t i cas mac roe c o nómlcas (f I scal, monetar J cambiaria y 

lnstItuci.onal pre s upuesta r ia' c aracter lz a r el marco 

res p o n s ab le de r; u Formu l ació n así como el proced i mIen t o 

empl e ad o par a dicha for mu l acI ón y la p reparación de planes, 

prog r a ma s y proyectos . 

3 ) Ana l i ar l os p rogra mas de fomen to a 1 ~ p roducció n y 

su cor r e s pon d n cia con 1 a polí ti ca resp C-lva . aS1 como l o s 

ser v ic ios que or igina . tec n o logí a y aS1 5 tenCIA. t ~c nl ca , 

c r edi to, i n sumas . precios . f ci l idad es d e comerclaljzacJón, 

mecan i z aCión . rl qo y s e gur o s . 

4) Det ermln - r el cu b ri mi ento geog ráf i co v poblaclonal de 

él la prod u cción e n e s p e c ial en la produc c i ón y 

ren dim ien t os agr ícol as. i n ser c ión de l o s productores de 

bi en es a l im n t a rlos en e l me r cado , r el ació n entre autoc on s u mo 

y v e nta, cos t os de p r od u cció n y e nt ab il ida d d los cult. ivos, 

recur s os mon etarlOS d e l a fa mi lia 

pr o duct I v o y g rad o de sa tis Fa cci ón d e 

fam il ia c a mp e si n a . <5 1 ). 

a l { ) na 1 del cic l o 

las nece s Idad s d e la 

Al e x ami na r los o b j e t i vos generales y específICOS d e l 

Ej e 11, n o s p e rc ata mos que ell o s son sum a me n te ambiclosos, y a 

que s a b e mo s que las s olu ci. ones de u n a 

aliment ari a n utr iciona l ta n a g ud a como la d e 

son d e cor o pla:::o de re querIr 

pr oblemá tica 

Salvador n o 

de camb ios 

e structur a l es d e tipo c onómic o s oc i a l . ¿ Hasta que pun to es 

~I ) CADESCA /CEE . Anexe aL é r9~Q~olo de Acuerde Ter ~ :no~ de ?'eferercJa Far e A. S ! ~ tef de 
Pr od ucción de Mi en t l)~ aSJccs t '!' Ji i . .. ~.f. / p. '-2·. 



reali sta pretender 

envergadura dent ro 

Salvador '") 

70 

desarrollar una actividad de 

de las condiciones imperant es en 

tal 

El 

De hecho el Programa de Seguridad Alimentarla 

CADESCA/C EE se aprobó para El Salvador en agosto de ]985 con 

un a duraci Ón de tres a~os para que inic iara sus actividades 

en En ero de 1986 para que al fi nal de ese mismo a~o 

(Dic/1986) obten er como produc tos esperados "Doc umento a 

nivel regional que d escr iba como funci on an los sistemas de 

in formación nacionales para con oc er el comportam iento de la 

producción de aliment os básicos. las políticas que determinan 

tal comport amient o d través de la modificación de las 

condiciones estructurales y servicios de apoyo al productor 

d e tale s bien es, si c omo del s ist ema institucional 

(Organ ismos nacjonales involuc rad os) responsables d e la 

producciÓ n . Dicho documento debe se~a l ar área s que deben 

fortal ecerse par a mejorar eJ sj stema de informacl ón " . (52). 

Por diversas razones, ent r ot ras de tJpO politlco

admi ni strativo, existió retraso e n la ratif icaclón del 

Ac uer d o Marco (C onvenIO entre El Sa l vador y la Comunldad 

Económica Eu rop ea) el nombramiento de los coordlnadores de 

E j es, por e l más alto niv 1 politico, la coordinación en tre 

los o rganismos subreglonales y o ras : así 

sin que el Prog rama diera InIcio . 

el año 

El P l an d e Acción del año 1987. es tabl ece : 

1986 pasó 

"Con ti nua r el fortal ecimi ento d el sistema de información. 

E l abor a r los primeros aná lisis sob r e las r e lacione entre los 

si stemas de producción y las pol iti cas de crédito. de 

comerc iali?ación, de Lene, cia de J a tierra, de prpclos y 

:12) Ibid. ~. 5. 
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sub sid i os, de extensi ón agricola. de investigacI ón . de rlego, 

insumas y seguros". (53 ) . 

El desfase del pr lmer a~o afectó como es lóglco todo el 

programa ; seg0n un Info~me de mls i ón de evaluaci ó n. fectuado 

e n marzo de 1988: 

"Se pued e o b s er var que para esa fecha los Ejes aún no habian 

i nici a do su l.abor como taJ . S Jno, que el trabajO habia sid o 

má s que todo a nIvel regional como es l a concep tualiz ac ión y 

pr e par ación de l mar co te ór i ca para e l caso de los Ej es l. 11 

y 1 1 1 " • (54). 

La mi s ma eva luación dice con respecto a l Eje 1 l. que se 

h a n desa r-r oll ado tres etapas d e l as si ete preVl stas. 1 as 

cuales se presen tan a continuaci ón: 

a) Ubicación de la producción de granos básic o s en 1 a 

producción nac ional v presen tación del probl ema: 

b) aná 1 i s i s de la p roducción to tal de granos básicos en 

base a la es tra tificac ión de los productores por tamaño total 

d e f i. n ca y 

c) c ruce de variables pa r a la ob tención de grupos 

homogéneos de productores ; obtenc i ón de indicador es como son: 

ren dimi ento, produce ) ón. destino de la pr oducció n, amaño de 

fin ca y otros cultivos existentes : lo anterior ~ermitirá 

llegar a una pr imera caracterizac i ón de productores de granos 

bási cos . la cual se p.spera este a principios del ' me s de 

:53 \ ¡hid. o. 11. 

!54 ) Evaluacl Ól del Programa de 5equfldad Ali entar ia InfDr~e Fi nanciero de 198B v Pr!supcesto para 
1989. El S ~ j-¡:ld()r : 5.1. , ; . t , ; . o. !. 



di c iembr e d e 1988. 

L a f o rmul ación dp los o b jeti vos d el de 

Segur i clau Al i men tar"a. f ué hec h a por é cn lcos rlltamp.nte 

calif i cados p ero que no tenían un conoci mien t o exaclu o mejor 

di c h o un a vi v e n cia concret c,ob r las cond icion es del agro e n 

Ce ntr o Amér ic a ~ ni del marco i nstl t ucion al respon sable del 

sec tor ag r ícola . nJ tampoco d e las cr:mdJ Clones 

soc i oec on ó micas y cultu ra les de l o s produ c t o res de allmentos 

b á s icos . Ra z ón po ) rl cual h ub o n ec si d ad de r pJ ntear 

a l guno s ob j e ti vos del Programa en cad a ej e d e acc 1 ón. 1 abor 

realiz a d a p or expertos rentroa merica n os . 

E l descon oci miento de esa real ldad c o n c r eta y c ompleja 

se ma n i f i es t a e n l os objetivos ec p ec i f i cos 1 , 2 y Ll del Eje 

11. objet lvos que deman dan I n f ormaCIón estadistlca 

p reexist e nte e n g,- ande c; vol lJ. me n e p r o venien t s de ncuestas 

e s p ec i a l men t e d iseñadas algun o s d e los casos. ejemplo 

c o s tos d e p r"odu cc ión . o d i s pon e r de c e n sos ag opecuarjos 

p eri ód i c o s y reci entps . 

E l últi mo Ce n so Ag r opec uari o de El Sa l vador. data de 

pr i ncipi o s d e l a década d e l 70 : l a informació n que se 

dispon e act u a lment e proviene d e e n c uest a s a nivel naclonal d e 

fr ec uencia an u al con OCIda c omo En c u e sta Anua l de Propósitos 

Mú lt ipl es, y qu e s e hace p o r e l método mar c o mu eslral de área 

y cubr e 3 boo boj eta s aprox imadame n t e . (55 ) . 

El p r i mer objeti 'o gen er al d e l E j e 11 . (c a rac e r izac J ó n 

de los produc t o re s " moda l es " y sus s istema s p roductivos> . 

hac e cri sis e n tod o Cen tro Amé r i ca . debido a q u e las pautas 

de trab ajo se con sidpraban c o nf u s as 

:I!5 ) ~¡AG . Encuest a Anual dE ?r ooó Itos ~lt:¡tIplEs. IEI S~i vador 

Agrop !CUar la. ¡CB71. 

e impr er"isds . y no 

ú i reccl~~ S~ner~ l de Eco o ,ia 
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existía ac uerdo sohr-e lo q ue se deberí a entender por 

productor es modal es. Con e l fin de aclara r dIcho con cepto se 

realizan una serIe de ,-eun iones e n San José. C .R. (Abril 

1986) Managua, Nic . (Sept. 1986) P an amá (En ero 1987) y otros . 

Es h asta marz o de 190 . • que el Programa de Seguridad 

Aliment aria consoli da su org a n Ización i n terna y los Comités 

Especial es de 

Ap oyo (G.A. ) 

Seguridad Ali me ntari a (CE SA> y los Gr up os de 

comien zan a ejecutar a lgunas acci ones d el Plan 

d e Tí"aba jo . 

El grupo d~ pr ofesion a les y técnic os estrevlstados para 

e valuar e l Ej e 1 1 coincidi ó en que hubo necPsJdad de 

modifi car los o bJet IVOS int cIa l es. porque estos no se 

adaptab an a la re a lIdad nacional. . Con este crlterJO se 

modificó el objetlvo 

"CaracterizaciÓn de 

Básic o s ". A 

a van c e s con c eptuales 

general 1 , e l 

de 

cual se cambIÓ por : 

los Sistemas Produc cJón de Granos 

de dicha redef inición se hdn logrado 

y metodológicos signific a JVOS dentro 

del Eje 11 que e n alguna medtda contr ibuyó a dinamlzar a los 

equipos téc ni cos n acIon a les. 

En febrero de 1988 . se real izó un SemInarlo Taller 

Regional, el cual se ll.evó a c abo en Managua, NIcaragua. (56) 

y d e l cual e manÓ un c'squema metDd o]óg ico común a toda ]a 

región . Di cho evento tuvo dos objeti v os espec iFicos: 

-Real iz ar una raracter-i. zac i ón de los productores de 

granos bási cos que permita elevar l a cap acidad Instltucional 

Y que se c onst ituya como u n a poyo p a ra la toma de decis iones 

sectoriales . 



- Eval uar anall z ar l a utilidad 

tipología de productores en f unc ió n 

soci o econ ómica, e n los rabaJo s 

d e 

de 

que 

" -lncorporar una 

su racJona lidad 

actu mente se 

desarroll an al intel-i or de los pIses. (57 ). 

Posterior al SeminFlrio Taller de Man agua, c on el 

propÓsit o de pr esentar el es qu e ma metodol ógic o comu n a t oda 

l a región, as i como p/' "epa r ar l a agend a de tr abajo de 1 a 

pr Óxima reun iÓn Grup o de Apoyo (G .A. ) Y Comites TécnICOS 

Regi onales (C . T.R. ) ; sr ac ordÓ realIzar un a reun lÓn para e l 

mes de No viembre de 1988 en El Salvador . 

Otro as p ecto J mpor t c"nte que s e gesta durant el año 

1988, es el intento cenl roamerican o de homo geneIz a r un marco 

teóri c o común para lograr un a c a rac terIz a CIón de productor s 

de granos básl cos o en tal s entido se cues t ion Ó por 

insuficien te el mar co t eórICO que tradi c ionalmen t se usa en 

estudios s obre el agro. e l cual tipifica a los pr oduct ores en 

gr a ndes, me di a no s y pequeños segun el tamaño d e la uni d ad 

productiva (Ver c uadr o No.7) . 

Al mI s mo iempo se propone u n marco teó"- l ca que 

pri vi legi e 

agri c ultor . 

el 

De 

c oncep to de 

tal manera 

racion aJi dad socioeconómica del 

que se con sideren tres tIpOS 

principales de productores . diferen clados segun su es rateqia 

product i v a: (58 ) . 

a) un tipo de prod uctor- que busca antes que todo 

reproducir su nú cleo {aml l iar y S I fuera posi bl e. reproduc "r 

:5 a ) V i r. ( '! t ~ 1 b ter. ¡:=._ ~,-,," d:..:,-"t'."-:lc::.;l:..;1",nC-'-v -,S:.:~",q,-=:l-=-l -"-':c.:..:;-"-'=-..::....::.=--.;-=--=-=.L.::..::~=---.!:.=..:..-=-=-:=..:..::..=:...=.;..--=-=---.:.I.::.- .::.: _~-'-r-=~.::.~ -=-I.! c=-::.:():.:.!'.::E.::.':i 

de 6ran~s Bá5 ~(D5 de! Jst o C2rtrD¿~!· I (~ no. ~ Je 

~. i 1. 

sdro . s.i : s. l. : 
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sus medio s de prod uc.ción. 

b) u n 

ex edentes 

tip o d 

a tr avés 

productor q ue pretend e gen e~ar 

~e la act i vid ad agrop ecuar l~ : 

ciertos 

la mavo r 

p ar te d e la pr od u ce ' ó n ~st~ d estina d a a] mer c a do. 

e ) u n ti po de 

b u scan ma:-< imi zar 

produc t o r d e f ln i do como emp esarial que 

a ta sa d e ga n a n c i a s obr e su capital 

invert ido 

t ipologi as 

e n 1 a 

va r io 

actlvi dad g rop e cuari a. In cluven estas 

sub IpOS, un os refer i dos al acc eso a la 

ti erra por parte de los campe s inos 

f ac tores de p rodu cción . e:-<ten s i ó n 

·Familiar. 

y otros vlncu lados a los 

d e tí r r a v mano de obra 

La aceptac ión de p arte de l os pai ses d e la propuesta del 

marco t eór i c o conlleva a su vé z 

aque ll a s va riabl es e i ndic ad o re s 

e s tr a teg i a productiv~ y por e nd e 

un i verso de pr oductores . 

la discusión y selecc i ón de 

qu e me j or caractericen la 

qu e mejo r perm it a conocer el 

Entr E' la s v a riables qu e se consider a n claves par a 

diferen c i ar c ada un o de los t ipos de produc tor es se sugier e n: 

(59 ) . 

Us o de ma n o de obra ¡venta y c ompr a) 

T ama~o y t en encla d e la t ierr a 

.- d "s t i n o d e I d Clr o du c ió n 

ma n e jo tecn o ló g I CO 

efi c i enci a e c o n óm i ca d e l a ac t i v idad 

general y de 

( i ncluyendo la 

la activ id a d de granos bási c o s 

inf or maciÓn sobl~e ing r e so 

p roduc c ión en gr a no s básic o s) 

~'1) [bid . D. b. 

y 

prod u ct i va e n 

en particul ar 

cos os de 
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Dado e l caráct er 

Al iment aria del Istmo 

reg i anal del 

Centroamericano, 

Programa de Seg u rl dad 

entre sus o b jetlvos 

gen eral es tenemos: (60 ) 

Contr ib ui¡

integraci ón regional 

al fortaleCIm iento 

medlante el trabajo 

del proceso 

conjunto con 

de 

los 

organismos centroamer lc~nos e n aCClones d e refuer zo v apoyo a 

la segur i dad aliment.al'" la" . 

Este objetiVO se está c umpllendo en el marc o del Eje TI . 

ya que se ha dado tod o un e sfuer zo de homogen lzacl Ón regional 

al ac eptar se en c ad pJis los gr a ndes lineamientos de un 

esquema metodológico com0n; que c ontempl a los SIguien tes 

puntos: 

- L_a .s: ormu) ac ión de hipó tes is en c uanto a la qaturdle::a 

de los p r incipale s grupos socio- productivos p resent.es en e l 

agr o nacional. Identi F i cación y c aracter Izaci ón de estos 

grupos s e g0n s u l ógica productiva. su macro-racionalidad 

socio- económica. fu pos ible gr ac ias a la Información 

estadisti c a existen (61 ) 

E l eqUIpo técn ico ue represent a a El Salvador en el Eje 

J I. a cept ó en M n gu a fpbrer o 1988. ~ l comproml SO de real)z ~r 

la caract er zación d r los productores de granos báSICOS del 

pai s y tener redactado e l dncument o e n n ov i emb rp rlpl mIsmo 

año, comp r omiso qu e c umplió en s u tot alid ad v que a 

c on ti nuación descr ibire os en Jos punt o s má s sobr e - alient es. 

bO ¡ CADESCfi/CEE . PrDQf21'lc d.!? SeD'y :d¿d ~l ll'entar i a de! Is tnlO CentrOi!l!'enCilf1o. OO'lS. el. a. t. 
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2.- e r ~ ct r i z ción d~ los productor 

f? n El Salvador. 

d~ grano bá icos 

Para rea l izar de los producLores de 

granos b ésic o s de El Salvador . el grupo d e apoyo del EJ p 1 1 • 

,-ec urr i. o a inFormacJó n pree~ l sten te d e datos macroeconómlcos 

obtenidos a la p i mera Encuest a de PropósI t os 

Múltipl e s de 1 98 7 ~ d J ': ti i1 encu.s ta es real izada dos veces al 

año por l a Dir ección General de Economía Agrop eLuaria. )' se 

consi d era l a se l eCCIÓn de la muest r a como representativ en 

el sector ag roo ecuarlO . 

Se ana l iz aron el ?7 Z. dE:'l t otal de prod ucto,~e s de maL '. e n 

l a pri mera c osech ~ . ) r.J cua l r p p esen a aprox i.madamen e 2.-:'--.• 100 

pr o ductor es . Estos s clasifIcaron en och o tIpOS de 

raci on a l idades según 

estos son: ( 62 ). 

lo denotó el marco te ór ico aplIcado y 

1. - Autocon s umo e~cl u sivo . 

2 . - Au tocon s umo con venta d e excedentes. 

3 . - Ma.'(imi ~aCIÓn del Ma rg en Bruto por Hect area "PUl" 

4. - Maximi zac IÓn del Margen Brut o por Hect area combinada 

con otras racionalidad es . 

5. - Max im i z cIÓn de la Remuneración del Trabajo 

F a m i. 1 i a.r . 

b.- Ma x imi2 aciÓn dp l a T sa d e Ga nanc ia. 

7.- Lat ifundi sta. 

0 , - Cooperativos. 

El primer grup o representa el 19 . 3 1. de la muestr-a y 

con s um e l a. tot a lidad de s u prodUCCión a n ivel ' ntrd f miliar ; 

complement a n sus lng esos par a s u sob revivencld ven ndo su 

b7 ¡ V!l!!J~ d"! ~ :!ldr;! r~n, ~~e!'1ent~ S~~ S~~~~ttdr , el aL :a 3ct~rlzi!ci ón de lo~ -rJd'~ __ 0rES dI> Granos 
:1sicos d~ El S,?!vador , F~unl~~ ~A-C7~. ~: Si:V3dor, nev. !'E8. p, ií a l::: , 



fuerza de tr abajo 

e stacionarl as (ca f é . 

presen ta l a situación 

8 

durante los per iodos de cosech as 

algodó n. za f ra) ; es ademá s el g r upa que 

nu trjcional más alarmant e. 

El segund o grupo representa el 16 .4% de la muestra y su 

nive l d e a utocons um o e s menor y utiliza mayor e s vol~men s de 

agroquimicos qu e el grupo a nt er ior; o bti ene ma yores ingresos 

externo s c omo c o n secuencia de s u posi bilidad d e comercializar 

p ar te de su c o sec h a . 

E l t e rcer grup o representa e l 32 .4% d e l a muest ra y son 

los camp e s inos q u e vend e )a c asi tot alid ad d e su produc c ión 

e n el merc ad o in terno; s e carac teri z a n p or la obtenCIón de 

rendimien t o s e levados y u so in t ensi vo d e agroqu~mlcos. as í 

como un mayor aprovech amiento del recurso tierr a . 

El cuar to grup o rep resenta el 

compor tamiento se c aracter i za por 

bru t o por hectár "a, combinada con 

5 .2% d e la muestra y su 

l a max im izaci ón del marg en 

la maximi zació n del i n g eso 

fam iliar. Por e jemplo, c uando e l maíz está combin ado con 

p e que ños c afe t ale s o caña les, el margen bruto por h ctár a es 

e levado y uti li za ma n o de o bra f a mi l i a r. 

El qu i nto grupo represent a el 2 0. 4% de l a mue ra; no 

ti e n e problemas de e s casez d e tierras pero tampoco tien e 

capacidad f inancier a p a r a cult ivar la tod a . De lli que 

cultiva un a par te y e l r esto de la tierr a se utIlIza para 

p ast or e o o ganad e ría xt n s i va . 

El sext o gr up o es un c ap ita li sta que no 

dir ec tament e sobre la tierra, si no que u ti l iz a man o 

asalar iad a y tr ata d e ma x imi z ar s u t asa de ganan CId. 

trabaja 

de o r a 

El séptimo grup o es una capitalista qu e su tasa de 

su ganancia por 

cult ivar grandes 

inversión es mu y ba ja, y por c on sig uiente 

hec tárea. Pero el l a t " f u ndio p e rmite 
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exten siones de tierra yeso genera I ngresos con siderables . 

Al octavo grupo corresponden las c ooperativas del Sec tor 

Reformado; son expl ctaclones d e s uperficies de 500 o mas 

h ectár eas, que poseen diversos tipos de organj zaclón p ar a ]a 

p roduc ción; hast a el mome n to no se poseen estudIoS que nos 

demuestren cuál es la estrategia prod uct iva d e las 

coopera tivas . 
/ 

Seg ún 1 a 

respécto a los 

primer a encues ta de prop ósitos múl lples c on 

produc tores d e arroz (p rimera cosecha ) l a 

muestr a d e l a caracter iz ación d e los productores de granos 

bás icos, ana l izó al 37 . J7% del t o tal de los product ores. es 

d ec i r, un número de 1 805 aprox imad a me nte. 

Por no ser el arr o z un c ultivo d e autoconsumo. las 

racionalidades autocon sumo exclusivo y autocon s umo con venta 

d e ex cedentes. están aus entes del aná lisi s, asi tenemos: 

Ma x i mi zación del margen bruto por h ectárea " pura". 

Maximizaclón del margen brut o por hectár ea combin a do 

con otr as racional jdad s . 

Ma~i mización de la remuneracló n del t r ab ajo fa mil lar . 

Maxi mi zació n de la tasa de ganancia. 

Sector coop erotivo. 

Un a breve descrip ci ón de los hal lazg o s en l os 

y 5 4 de la mues tra s obre los productor s d 

Salvador podr ía permlt lr nos una panorámica de es 

a9ri cu l tor .s . 

Gr up os 44 

ar o ::: d El 

e grupo de 

Los datos d e la primera Encuesta d e Prop ósitos 

Múltipl es , que levanta la Dlrección General d Ec onomía 

Agropecuaria {MAG> señala que este estrato r epresent e l 

4.351. de los p roductore s de arroz . 

E l arroz es un cereal que e n El Sa lvador se S I e mbra e n 



extensiones de 4 5 m nzana s en promedio, d e l as c uales e l 

92.7% est~n sembradas con rroz, lo demás e tá ocupado por la 

casa del agricultor o por c ultiVOS de fru tas, el 100% de la 

producción se vende en e l mercado. El Grupo 44 , presenta 

rendimientos por 

Este rendimi e nto 

fertilizan tes en 

man z an a (Mz.) 

se atl~lbuye en 

todo s los 

fungicida s y herbicida s 66 .7% d 

elevados 86. 71. quint al e s/ mz .. 

parte a la util izac ión de 

casos, insect icidas 33.31., 

los casos. 

La racionalidad de los pr oductor es ded icados a l 

monocultivo del arroz es ten tratando de ma ximiz ar el margen 

bruto por hectárea cultivada, por l o que cultivan el grano en 

condiciones intensi vas . 

El Grupo 54, es un estrato qu e representa el l J .28% de 

los productores d e l g rano , en promedio l as fin cas de est e 

estrato es de 7.64 Mz., de las cuales e l 49.6% est á n s emb a das 

de arroz, e l resto está oc upado por" la casa del agricultor, 

por pastos o por caña de azúcar así c o mo por reducldos hatos 

1 a 4 vacas. 

El 

promedio 

obtien e n 

100% de la p rod u cc i ón es vendid a , 

de 279.30 qq. los product or es de 

en promedi o 75 qq . por Mz. lo cual 

s dec i r, un 

este grupo, 

e s considerado 

como bajo, aunque el uso de insumo s es bastante fue r te : 100% 

de los caso", ferti 1 iz an . _1 1001. usan insecti cidas. el 87 . 7% 

usan f ungi ci das y 1 4 2 .9% usan herbicidas. La raCIonal i d ad 

de los product ores se ubica como de maximi zaclón d e la 

r e muneración del trabaj o familiar . 

En cuanto a lo que ocurre con los productor es de f rljol, 

se describirán los hall azgos en los Gr upos 22 y 3 3 seg ú n el 

marco muestral. 

el 

E l estrato 

1. 2 .7% d e los 

que a 

produc 

c ontinuación desc r ibiremos rep resenta 

ores de en promedio E'stas 
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gramíneas se siembran en parcelas d e una e xten sió n aproxi mada 

de 0 .92 Mz ., de las cua les 0 . 83 e s tá n semb rada s con frijol, 

el rest o c orresponde a Ja casa d 1 agr icultor , r u ales u 

hor ta li zas y s ól o un 5 .41. d e los camp si nos tienen una vaca . 

El d esti n o d e la prod u cc ión ob t nida en un 81. JI. de Jos 

productores se ded ican a utoconsumo exclusivo de l a 

produc ciÓn, el 18 . 91. restan te dp s t in a n e l 58 . 2 1. de la 

pr oduc c iÓ n a l consumo F mi 1 i r, e l 28 .51. a seml llas y e l 13 . . 

a J a v e n ta; e n 

productor es, u.no rl e 

o s e en contraron do s sub jpos de 

ei<C l US1VO a utoc on sumo '1 _ otro de 

autocon sumo con ven a al me cado int r no . 

E l grupo qu e se ded i.ca al autoc on sumo exclus lvo tiene 

rendimien tos d e 3 . 5 qq . , el g rup o que ven d e parte de s u 

pr od ucción o bt i e n ndimientos de 6.3 qq . , éste grupo 

utiliza un al to nIvel de i n sumos como se apr cia a 

con t inuación : 

Fertil i zantes J . 0 1. . 

I nsec ti cidas 1001.. 

Fungicidas 14/ .. 

Herbici d a s 1001. . 

Ta mb ién se encontró para es tos . s ubgrupos dos 

subracionali dad es dE.' p roducci ón, para e l au ocon s umos 

exclusivo e mpl ea mu y p ocos insumas por l o que s us 

rendimien tos son baJO y su acces o al créd i to agríco l a es 

limitado. 

E l otro grup o con sigue nive les de prod uctivid ad por Mz . 

d e el dobl e que l os a nt e riores , con un u so más Intensivo de 

insumas por 

comerci a li. zar. 

l o 

No 

qu e 

está 

( a utocon s umo exclus ivo) 

mu y precarias . 

obti e n e ex ceden tes que logra 

demá s d c ir que el prImer gr upo 

prese nt a condi cion es s o cioeconómlcas 

BIBLIOTECA CENTRAL 
UNIVf:R S.OAO E EL SALV DDR 
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Veamos qu e suc e con e l Gr upo 33~ ést e estrato 

represent a e n la ProducciÓn Na cional, al 8 . 6/. de l os 

productores de frijol. 

Las parcelas d e este estrato tienen un a exten sIón total 

de 1. 75 Mz . de l as cua les 1. 63 es á n 

sembradas con f,~ijol, la s dem~s á r eas est án ocup adds con la 

casa del agr i cultor . 

La mayoría d e l os productores 172 .7%) p roduc en para el 

autoconsumo, los d e más 27 .3/. venden en promedio . . 25 q q. l o 

que representa 60.5/. de la prod u c ció n . Nuevamente se e ncontró 

en este Gr upo 33 do s subr acionaJidades prod uctivas. el grup o 

de autocon s umo exc lusivo con ren dim ien tos de 5.0 qq. por Mz ., 

con una ut i l i zacI ón de agroqu1mi cos de la man era SIgu Iente: 

Fer tI li zantes 1 00~ . 

In sectic id as 87 . 5/. . 

Her bici da s 50 . 0% . 

. 
E l gr upo que vende part e de su produc ción. obtiene 

rendimi entos idénti cos 5 . 0 qq . por Mz. aún cuando '?J u so d e 

i nsumos e ~ a lgo meno r : 

Fert i 1 i zante s 11 O/. . 

In sec ticida s 66 . 7 /. . 

Herbicida s 66 . 7%. 

Es importante destacar que s egún datos de 1987 n cuesta 

de Propósitos Múl t ipl es , 1 grupo de autocons u mo pref iere 

sacrificar s us ing resos monetarios y asegurar su nivel de 

consumo, el otro g rup o 

ingreso mon e tario. 

,red UC E:' su c.onsumo para conseguir un 

Hasta aqu í una v i s ión panorámica de los hall a_gos de el 

estudio sobre la Carac ter iza c ión de los Productores d Granos 

Básicos E'n El Salva do r rea lizado por e l Ej e Ir , dentro del 

marco del Pr ograma d' Seguridad Alimentaria. 
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Cabe se ña lar que dIc h o est udio se de un 

ambi.ente poco propi cio para invest igar la real idad del agr o 

sa lvador eño, además la infor ma c ión es tad ística preex l stente 

no con tenía tod as 1 as variables n e cesarias p or lo qu e hubo 

neces idad de l evantar enc u est a s específ icas para captar datos 

que complementaran l a inf ormación. 

Otra limit a nt e es que los 01timos años estudlados para 

El Salvador fueron a~os ati plc oS d _sde el punt o de vista de 

las condiciones climátIcas . hubo sequía en 1987 y el huracán 

.Juana en 19 88 fuer on fenó meno s que di storcionan cualquier 

est udi o d e l sector agropec uario. 

3.-Sintesi s de logros y dificultades. 

Par~a c on cl u i r ste c ap i tu l o ofrecemos una sjn sis de 

los log ros y difIcul tades de la ejecución del Prog rama . 

Hasta la f ec h a ({ br e ro 1989) el Programa de Seguri dad 

Alimentari a Eje 11 ha produci do l o s siguientes avan ces: 

1. - Avances de ipo t eórico- metodol ó gico qu e contribuyen 

a una mejor c ompren sión de 

producc i órr de qrano s báslc o s 

salvadoreño. 

2 . - Se l e p ued e atrib UI r 

los 

qu e 

c omo 

diver sos 

coexisten 

l ogros 

sis tema s de 

en el agr o 

del programa , 

despertar un mayor interés e n los organismos regionales sob re 

el co n ocimiento e Intervención en el agro sal v doreñ o 

(caracterí s t i ca s . mod os de p r odUC CIón e x ist ente. sltuacló n 

campesina y otros) . 

3 . - 1 prog rama en e l Eje V. contemp la la lmplement cl ón 

de p a quetes tecnológicos para productores d e .a lI m ntos 

bási c os ( semill as meJor~ada s, agroquímic os, creditos y 



84 

herrami enta s) . 

4.- Propici a además el desarrollo de u na infraestr u ctura 

t~enic o-f inanci era. 

5 . - Ha permeabillzado 

nivel pol í tico dec lsor io 

in seguridad a l i ment rla y 

alimen tar i a externa. 

la.s autortdad es de} más 1. o 

sobre la probl emá iea d e la 

s u ef ecto: la depe dencia 

6 . - El pr ograma ha contribuido por me di o de su e nfoque, 

a la t oma de concienc ia de los ma ndos técnic os medios y 

poli ticos que la falta d e disponibilidad de al imentos p a ra 

consumo hu man o 

mul tisE'ctoria l . 

ha de atac ar se con una estrategia 

7. - Su con tribución a l for t a l e cimi ento del p roceso de 

integraci ón regional~ h~ permitid o el trabajo conjunto e ntre 

El Sa l vador, Guatemala y Hondur as, en l a elaboració n del 

" Proyecto Tr ifin io " qu e fo r-ta lec..e a la seguridad a.llmentaria . 

Finalmente, dent ro del marco de l progr ama se han 

efectuado var ias reuniones técnico-politicas a nivel de: 

Vicepresidentes de Estado, de Ministros y Vicem inistros de 

Agricultur a de Centr o América con el objeto de cambiar 

i mpr esiones sobr e a p ectos d la Segur i dad Alimen ta r ia de la 

Región, s e han discutido i deas relac i onadas con la n eces i d a d 

de : 

- Cr ear un granero centroamericano. 

- Estab lecer un fon do 

productos deficitarios. 

- Imp ulsar 

tecnológic a . 

redes de 

común par a 

in ves t igac ión 

a bastecerse de 

y tran sfer e ncIa 
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- Colaborar en base a las ventaj as compar ativas entre 

los paises de Centro Am~rlca. 

A ni v e l del 1 1 en El Sa lvador , son v 1 idos los 

logros d el prog r ama en s u conjunto per o además , existen 

logros má s pun tuales que ha y que destacar, ellos son los 

siguient e s: <63> 

1. - Caract eriz ac ió n d e los productores de granos básicos 

de El Salvador. 

2.- Co nstrucci ón d e ocho grupos d e product ores de granos 

básic o s que present a n r aci onalidade s productivas d isti n as . 

3 .- Constr ucció n de ma triz que permite l a selección de 

los distintos grupos d e productores a par tir de la 

variables: s uperfi cie tota l y sup er ficie cultivad a 

bási cos. 

de granos 

Ta mb il?n se consideran como log ros del Eje Ir en El 

S a lva dor la redefinición de l os objet ivo s d e trabajo, la 

formu l ación d e proyecto p r oductivos y l a evaluación de las 

pol it i cas existente s d~l sector a g ropecuario en el ~ marco de 

l a S eg uridad Al imen tarla , l a construc ción d~ grupos 

re lativamente h o mog é n eos de ag rIcul tores y asi de ter mInar as 

prin c ipal es peculiar idades de l os si s temas p roduct lvos . 

3.1. - Problemas. 

Seña l á bamo s a nt e lormente que el Programa de Seg u idad 

Alimentar ia , pr sen a un de s fase de uno y medio años 

63) CAD ES CA /CEE. Resumen del lntD'~ d~ Hvanc r del trab ajo sob re Caracter · ~ a(16~ de 105 ProQuctores 
de Granos Básj(o~. En : ~Ida ~ l 5a.l,' .d or : no\' . 1988 \ , p. -
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aproximadamente; una de la s principales razones es el h ec ho 

que el Eje 11 Sistema de Producción de Alimentos Bás icos e s 

el eje central d e tod o el programa ; e l retr aso de este je 

i mpl ica ret raso e n el r s to de 105 ejes que se d esar rollan en 

torno a €:>l. 

1. - Las p ersona s estrevis tadas coinciden en que las 

paut as de trab ajo i ni c i a l es d e l Eje 11 no e ran via les p ra 

ser desarrollada s en El Sal vadol~ dada s las part lculrtrldades 

el pr oc eso politico del agr-o s a lvadoreñ o . as ': c orno, p or 

social que vive el p aLs. 

2 . - Hubo nec esidad d e desechar el mar co teóri co 

con ceptual que t radi ciona lme n te se h a utili z ado en 1 pais y 

que clasi fica l as unid ades p roduc tivas por s u ex tensió n e n: 

p equeños, medianos y gr-ilndes productores y a dapt ar ur marc o 

los productores d epen d iendo de su teóri co que c la s ifi ca a 

r aciona lidad pr od uct i v a . Por ejemplo, autoconsumo excl u sivo, 

a utoconsumo con venta a l mercado, empresaria l etc . 

3. - Tambien coi nc 1 di er-' on los entrevistad os e n la 

existen c i a de f allas en la planificac ión del Pr ogr a ma qu e s e 

traduce en ' el avance de los distintos ejes a ritmos 

di f erent es. (64 ) 

4. -- Otro problem l o con s tituyó la imp osibilidad de 

tener disponible la I nformación necesaria en el mater i al 

estadístico preex i s ten te 

de grano s básicos; r azón 

para caracterizar a l os productores 

por la cual se ha propuesto la 

realizaci ón de estudi os de casos , c uyo propósit o es obtener 

in formación que no se recog e r uti nariamente . 

• 4) Infarmacl t n sobre Pr D g r a~as /Prc vec tcs!A [ tiy¡dades. r!l acicnados con J ~ ~eg rid d Al: en'ar la. 
(El Sal v~ d()r : EnE'ro 1989) . en~~ ev i st oersonal. 
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5. - Deb ido a l as d e flcIenc ias del di s ño del Ma~c o 

Muest ral de A~ea, en E l Sa l vado~. no es posible conocer c on 

exactitud e l núme~o t otal d e product o res. 

6 . - Con s ecuenci d de l o arlterior, no e s posIble diseña~ 

politicas de estimulo a la p ~ oducción de granos báslcos in 

tene~ el número ap~oximado d e p ~ oduc t ores que s e beneficiarán 

con estas politica s . 

7. - No obstante l a I mport a ncia que tiene e l p r oceso d e 

Ref o~ ma Agraria en e l p ai s~ no h a si do pos i b le de ermina~ 

dentro de cual ~ac ion alid a d p~oductiva h ab~ á d e ubic ~se a 

las coop e r ativas prod uc t o~as de granos básicos . 

8. - Tambien l a Fa lta d e un a adecuada coo~d ln ac i ó n 

interinstitucional, es consid e rada como obstáculo para lograr 

avances má s si gn ificatI VOs d e l programa. 

9.- La existen cia d e ocho subr aci onalidades p roduct i vas , 

hac e difíc il elabo~ar l ineamientos de poli tic a que l a s 

contemplen a todas ellas . 



CAPITULO VI. CONCLUSIO ES y RECOMENDACIONES. 

Por ser 

dependiente, su 

El Salvador un paí s 

prInci pal limitación 

subdesarrollado 

para alcanzar 

y 

la 

seguridad alimentaria radica en s u estructura productiva, 

ligada a la agroexportaci ón la cual condiciona el modelo de 

desarrolo polític o y econó mico imperante. En consecuencia, 

algunas l imi taci ones del Programa de Seguridad Alimentaria, 

solamente evidencian fal las estructrurales del país, como 

son: 

- Vulnerabilidad de su e conomía a los vaivenes de los 

mercados internacionales ( c afé, algodón, a ¿ ~car ); 

- Alta dependencia de insumos y tecnología del exterior; 

- Una limitad a dema nda para los bienes de consumo no 

agrícolas , ocasionada s por el alto grado de desempleo y por 

una baja capacidad del poder adquisitivo; 

- Debilidad in stl uc ionales en aspectos 

Planifi caci ón EconómI ca , la formulación de 

envergadur a y el desarrollo i n s titu ional. 

tales como; 

p oyectos 

la 

de 

A con ti nuaciÓn se 

y recomendaciones a l as 

a n á li s is e fectuado. 

1.- Conclusiones: 

detallan las principales c onclusiones 

cua les se h a arribado producto del 

, 1. - La inseguri dad al ime nt aria de los productores de 

autoconsumo exclusivo y de auto onsumo con rel aciÓ n con el 

mercado, es una re a lidad coti di ana que e ll o s 

r"evertir dada las bajas produccion es que obtienen. 

2. - Que d esp ué s de dos años de funci onamiento 

1 1 • los resultados o btenidos son eminentemente 

no pueden 

del Eje 

teó rico 
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metodol ógi c os. Es d eL: 1./ , e l produc to es un documento. s obre 

l a "C a.racteriz ac i ón de 105 Productor es d e Granos Básicos" e n 

El Salvador, a part ir de s u racionalidad socio-ec onóm Ica . 

3 . - Que l os obJetIvoS de l Eje 1 1 Y en con sec uencia s us 

pautas de trabajo. no se ajustan d la r ealidad sa lvadoreña; 

en asp ectos t a les como : la id iosincracia del pequeño y 

med i a no productor de gran os básICOS. la lim itada c pacldad de 

los sistemas de investlgación y d e estadísti cas agropecuari as 

así como la h eterogen i d ad de 1 a est ructura productiva de l 

sector a grario. 

4. - Hasta el momento . nI los objetivos sustanc i ales ni 

los de procedimien to han b e nefi ci ado a l o s grupos metas 

(productores de grano s básicos), ya que los avances teóricos 

no se h a n l ogr ado ma erializar e n programa s y proyectos que 

tiendan a resolver las necesi d ades de dichos gr upos. 

5. - El f inanciami e nto ag rí c ola cont inúa prlvll giando 

los p roductos a g roe)o(po/~ tabl es gen e r a dor es d d iv is s , que 

provien e n de u n idades produr:tivas con racionalid des de 

maxi mi za.ció n d e 1 tasa de gan a nc ia; son ademá s su jetos de 

credito y poseedor es d e u n a moderna tecnología. 

6 . - Es in sufi ciente la capacidad de almacen aje de gr a nos 

básicos a n to del sec tor est at a l como del prlvado~ Jo q u e 

limita la posibilid d de generar ex istenci as d futu ro que 

cont r ibuyan a manten _r estabilidad e n la oferta de granos . 

7. El Programa de Seg u ,,-"i dad ?Himentaria de) 1 c:;t mo 

Ce ntroamerIcano CADESCA/ CEE, ha con-rlbuldo a 

in s titucionali zar la política de s gurldad allme t r1 c omo 

un o b jetivo h a a l canzar e n el 

Agricultura y Ga n a d e ia. 

largo plazo del MlI lsterl o de 
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2 . - Recomenda c ion 

De los d a t o s ex p ues os se d educen á r eas pr ioritarias de 

a cc i Ón d ent r o d e l Programa d e S e gur idad Alimentaria c omo 

est r a t ~g i a n a c ional d en ro de la P l ani ficación AlImentaria y 

Nutri cion a l. 

Como s e ha 

Aliment a ri o de El 

ex p uesto 

Sal \lad or- , 

e n e st e trabaj o , el Sis tema 

en l o referent e a gr ano s básicos . 

pr ese nt a un a s eri e d e fa l las en todos s us comp on en tes que nos 

obli gan a r ef l e xion ar s o b re las c a u s a s f un damentales que 

c o nd i c ion an est a sit u acIón . sa lta l a pr egun t a: t:. es la 

seguri d a d ali me n t a r i un probl e ma de i n s uf ici e n te p roducc i ón 

d e a limen tos o d e una ma l a d ist ri bución de los mlsmos? 

d e j a r e mos es ta interro a n te c on l a esperan za que otros 

inve s ti g a dor e s l a respondan . 

Lo que n o s parece cl ro es l a n ec e sidad de emprender un 

a ce l e r a do de s a r r o ll o rural , me jorar e l a cc e s o a l os al l mentos 

a l o s grupos más desavent a j a dos e c onómicamen te (rur al y 

urb a n o marg inal ) y d b u sc ar nuevas vias p o r las cua l es 

ob t e n e r may o r es r e n d im ien tos p or Ha . c ul ti vada ~ u n a 

pO J i b i l id a d la p l a n éa el d esar rol l o de la bi ot~cnologla . 

A c o n t i n uaci ón s e desc rl b en a l gun a s med i da s considerad as 

d e impor t a n c ia de acuerdo a lo se ~al ad o e n e l a p a r ado 

an t e r ior : 

1. - F avol~ ec er el acc e s o d e los p r oductores de 

au toc on s um o ex cl u s i v o y de a utocon s u mo con r e l aclón con e l 

mer cad o a pa quet es tec n o l ó g icos p r o piado s a su s nec esl dades~ 

que in c l u yan s em i l las mejor a d as , c r éd i to s blan dos . 

f e rtili z antes y a si st en c i a té c n ica . 

2 . - Un a v ez f inali =a d a l a fa s e de c ar a c ter i zaCIón d e l os 

prod u ctor e s de g r an os básic o s . e l ej e 11 deberá ini c iar la 
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f a se de acciones concre as que benefici en a los grupos metas 

[productor es de gr nos bá icos), como p or ejemplo . 

racionali zar el sis ema de dIstribución de grano s bás icos, 

bienes de capi tal a fin de que facilitarl e s el acceso . 

mejoren su productj vidad . 

3 . - Revisar los o bj e tivos del Eje 1 1. sus pau as de 

trab ajo y redeFini r a que llas que no s ajusten a las 

par tic ul aridad es propl a s de la rea lidad s al vadoreña que s e 

caract.e l~i2. a por una al a cOllcen t rac ión de a ti erra, 

marginali dad d e la s tierras dedicadas a cult ivos d ali mentos 

básicos, escasa org anizac ión camp si na, débi les vinc ulas 

entre los productores rura le s de alime nt ns y los produc o es 

urbano s d e bienes de con s umo. 

4. - F o mentar una ef l c i ente p r od uc ción ag oallmenlar la 

por medi o de hacer una mejor utilizaci ón del r ecur s o tler r 

acorde a su voc aci ón agricola, as í como, pon er a dI SPOSIció n 

de los prod uc tores de granos básicos insumos y ser VI c ios que 

est.os n ec es it an . 

5.- Promo ver p olitlcas cred ItiCias h acia los produc ores 

de gran os básicos mediant la i mp lement ación d e programas y 

proyect os que incluyan la c apacitación t~cnica-admlnls rat l va 

de los pr od uct ores . 

6. - Promo ver l a capacid d d e al macen aje del I . R . A. a 

nive l n acional, establ eCIendo si los y cen tros de acop ' o a 

ni vel d e las cuatro /4 / r egiones d e ag ricultur a; asi como, la 

de los propios productor es por medio de la jns alaci ón de 

graneros en l a e finc s . 

7 . - Consolidar el Programa de Segurid ad Aliment rl del 

I st. mo Centroamer icano a 

para la fo rmul ación 

fin de que s us logros 

e impl e mentación de 

odja no y l a r g p l azo conll even d ntro de 

s i rvan de base 

p oI él: 1 cas que 

a a c:; ~g u i dad 
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al imen taria de E l S l vador . 
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ANEXO. 



NOMBRE DEL 

CARGO: 

NOMBRE DEL 

SECTOR: 

INSTITUCION 

DURACION: 

Publica: ( 

ANEXO I 

INFORMACION SOBRE PROG RAHAS /pROYECTOS / ACTIVIDADES 

RELACIONADOS CO N LA SEGURIDAD ALIHENTARIA 

ENTREVISTADO: 

PROGRAHA /pROYECTO: 

RESPONSABLE: 

) Privada : ( ) Otras ( ) Es pecifique 

UNIDAD EJECUTORA: --------------------------------------------------------------------
TIPO: Permanente ( ) Temporal ) Emergente ( ) 

A. EVOLUCION DEL PROGRAHA, PROYECTO o ACTIVIDAD 

lo Fecha de a probación: 

2. Fecha de inicio de activid ades: 

3. Etapa actual : 

3a. Formulación: Idea Perfil ( ) Prefactibi1 idad ( ) 

Factibilidad ( 

3b. Ej ecución: Al día ) Atrasado ( ) Suspendido ( 

B. FUNCIONAMIENTO ACTUAL DEL pip i A 

l. Política en que se enmarc a : -------------------------------------------------
2. Indique s i hubo modi ficación en l os objetivos inicial es: SI ( ) NO ( ) 

Si hubo, explique la razón: ______________________________________________ ___ 

3. Objetivos actuales ( s i hubo cambios) 

Gener al es : ------------------------------------------------------------------

Específicos: -----------------------------------------------------------------

, BIB LI OT ECA 
... I . .. 

ilNIV( AS o 



2 

4. Indique si hubo modificación en las metas : SI ( ) 

Si hubo, explique la razon: 

NO ( ) 

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

5. Metas actuales y plazo s est ablec idos: --------------------------.--------------

6. Población objetivo: -------------------------------------------------------------
6a. Grupo meta: Cooperativas o g rupos organizados ( ) Familias campesinas ( ) 

Individuos ( ) 

6.b Criterios para sel eccionar grupos-met a : -----------------------------------

7. Localización geogrifica y cobertura (No . absoluto y relativo) 

8. 

Regiones 

Financiamiento 

Permanente 

No Permanente 

Total 

8a. Presupuesto 

AÑo 

1986 

1987 

ac tual 

real 

del rIp IA 
I nterna 

destina do al 

(monto) 

Pr.oyecto: 

AÑo 

1988 

Total 

Departamentos 

Externa Total ------

----------

.. . I ... 
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Sb. Distribución pres upuestarid p r rubro : 

Rubro Fuente Interna 

Salarios 

Materiales y equipo 

Vehículos 

Entrenamientos 

Viajes y Transportes 

Servicios 

Gastos Generales 

Fuente Externa 

-----------

Se. Descripción general del pro ceso de producción/entrega de bienes y servicios: 

l. Características del bien o servic i o: ------------------------------------

ii. Periodicidad 

Anual ( ) 

de produ cción/entrega de l bien o servicios : 

Semes tr al ( ) Trimestr al 

111 . Cumplimiento de me t as : 

( ) 

Planeado Realizado % de ~umplimiento 

iv. Participación de la comunid ad en e1P/P /A: SI ( ) NO ( ) 

Si la respues t a es afirma tiva, es pecificar en que etapa del P/p/A: ---

9 . Mecanismos de Evaluación: 

9a. Dependencia (s) u organismo ( s) responsable (s) _________________ _ 

9b. Tipo de Evaluación: Pro eso ( ) Imp ac to ( ) Posra tum ( ) 

9c. Disponibilidad de informació n sobre resultados de l a evaluación: SI ( ) NO ( ) 

Especificar : ---------------.---------------------------------------------------

... I . .. 
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10. Principales logros del Programa S. A. : 

lOa. Tecnológicos () So cial es ) Económicos ( ) Políticos ( ) 

Otros ( ) Explique ---------------------------------------------------------

lObo En que consisten los l og r os del pipiA (describir) --------------------------

11. Principales obstáculos del Programa S. A.: 

lla. Tecnológicos () Sociales ( ) Econ6micos ( ) Políticos ( ) 

Otros ( ) Explique: 

lIb. Qué obstáculos concretos a fronta e l pipiA (describir) 

llc . Aceptabilidad por part e de los productores de granos básicos: (describir) 

lId. Tramites administrativos : (describir) ---------------------------------------

lle. Coordinac ión intra e interinstitucional: ------------------------------------

... I ... 
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Uf. Disponibilidad de re c ur sos humanos capaci t a dos o factibilidad de capacita!. 

los: 

GMLG/meidem 
20-Enero - 89 

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


