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I INTRODUCCION

EI presente estudlo pretende aportar informaCion acerca del enfoque dlagnostlco y
evaluaclon IniCial del componente amblental en las tlerras del PTT Destaca la Importancla
de haber reallzado este anahsls al momenta que el programa ad]udlcara las tlerras a los
beneficlanos y aSlmlsmo plantea algunos supuestos por los cuales no se realIze en esa
epoca

Se presenta ademas ura breve caractenzaclon de la situacion economlca actual por la que
atravlesan los beneficlanos, aSI como algunos Indlcadores del tlPO de explotaclon
agropecuana que desarrollan y el comportamlento que mantlene el componente amblental,
especfficamente el recurso suelo y de manera general, la cobertura vegetal

Postenormente se analiza como parte de un estudlo de caso, una muestra representatlva
de propledades InciUlas en el PTT, escogldas con cntenos de concentraclon de mayor
numero de propledades beneficladas por departamento, resultando los departamentos de
Chalatenango, Usulutan y San Vicente los que cumplen este cnterlo Tamblen, tomando en
cuenta que las propledades resultantes no estuvleran comprendldas dentro de los
programas Alfabetlzaclon de Adultos que se desarrolla en Morazan y, Educaclon amblental
en Cuscatlan, proyectos que se e]ecutan asoclados a toda la estructura del PIT

Dentro del estudlo se establece una caractenzaclon broffslca de la zona ob]eto de estudlo,
tomando en cuenta las variables usa actual de fa tierra, capacldad de usa, pendlente,
confllcto de uso en funclon de la explotaclon a que se somete el recurso y la capacldad
que tlene para soportar su uso Esta Informacion permlte anallzar detemdamente que
sucede con los recursos amblentales en el PTT, enfatlzando el anahsls en el recurso suelo
que es el que cuenta con mayor cantldad de informacion, no asf la cobertura vegetal de fa
cual umcamente se cuenta con datos sobre su usc actual que bnndan una Idea muy
general

La Informacion base para el desarrollo del estudlo de caso ha sldo obtemda a partir de
algunos proyectos que se encuentran traba]ando actualmente en el tema, tales como
FUNDESA, ProSegUlr, etc, que han bnndado Informacion georeferenclada especffica y
sobre las areas donde se desarrolla el estudlo de caso, tales como levantamlento
penmetraI de las propledades y estudlos agrologlcos EI resto de informacion por medlo de
la creaC/on de Instltuclones como el Mlnlsteno del Ambrente y Recursos Naturales,
Mlmsteno de Agncultura y Ganaderfa, espeCificamente la Dlrecclon General de Economfa
Agropecuana y el Sistema de Informacion de Tierras del Centro Naclonal de Tecnologla
Agropecuana y Forestal (CENTA)
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II.OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Reahzar un anahsis del recurso suelo en el programa de transferenCla de tlerras del
(PIT) Esto Imphca sistematizar la informacion actuallzada del programa y relaclonarla con
otras varrables que contrrbuyan a la Identlficaclon de estado actual

OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Reahzar anahsls del recurso suelo prevlo al PTT

- Anahzar meJoras reahzadas durante el proceso

- Evaluar el uso actual del recurso 5uelo



III MARCO REFERENCIAL

Marco de referencla

Como producto de los acuerdos de Paz firmados en Chapultepec, el Frente Farabundo
Marti para la L:beraclon Naclonal (FMLN) y el Gobferno de EI Salvador(GOES), se InICIan
una sene de proyectos y programas para la relnserCion de la poblaclon a las actlvldades
economlcas, soclales y polttlcas del pais

Los programas y proyectcs de relnserCion rural para excombatlentes del FMLN,
desmovlhzados de la Fuerza Armada y Tenedores, en el corto plazo conslderaban la
documentaclon de la poblaelon, dotaclon de aperos agrlcolas, dotaclon de enseres,
capacitaclon, credlto y aSlstencla tecmca, para el largo plazo, InVlrtlO en asentamlentos
humanos, vlvlenda y el mas Importante el desarrollo de actlVldades agropecuanas, dentro
de este destaca el Programa de Transferencla de Tierras (PIT)

EI Programa de Transferencla de Tierras (PTT), pretendla asegurar el asentamlento
defimtlvo de las personas beneficladas Dor este programa y proporclonar condiciones
matenales para la realtzaclon de actlvldades productlvas que proporclonaran Ingresos a la
poblaclon beneficlada

Una pnmera propuesta del PD, pretendla benefiClar a 47 mil qUlmentas personas, de las
cuales 25 mIl serfan tenedores, 15 mil desmovllrzados de la FAES y 7 mil qUlmentos
exeombatlentes del FMLN EI Inventano Imclal de tlerras que se pretendfan otorgar era de
mas de 383 mil Manzanas (268 mIl Ha), representando el 18%, del total de tierra agricola
dlspomble I

Todos los beneficlanos debfan estar documentados y reglstrados legalmente en la OficJna
CoordJnadora del Tema Agrano (OCTA), para ser su]etos de beneficlo por parte del
Programa, el cual se desarrollana en los 14 departamentos, en un penodo de un ano a
partir de la firma de los acuerdos de Paz

Para dar InICIO al proceso de transferencla de tlerras, el FMLN presento el Inventano de
tlerras demandadas el cual debfa ser venficado de agosto a dlclembre de 1992 por la
comlslon agrana de COPAZ La venficaclon se da con un resultado satlsfactono para ambas
partes con un numero de 5,884 propledades reglstradas2 y dlstnbuldas en 13
departamentos (menos Sonsonate) Las propledades que se transfenrfan senan Inmuebles
ofertados hbremente por los antlguos propletanos al Banco de Tierras, ademas de
Inmuebles propledad del estado por parte del ISTA y FINATA

1 Casasfranco Mana y otros (1997) Desmovlhzados remserclon y el paclficaclon en EI Salvador
Fundaclon Anas para la Paz y el Progreso Humano ASDI San Jose, pag 51
2 Reglstros de la comlslon de tlerras del Fmln, 1996
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La finallzaclon de la venficaclon era el pnmer paso para IniClar la transferencla, Sin
embargo, hablan algunos puntos de desacuerdo entren el FMLN y el GOES que al no
encontrar soluclon no permltlan contJnuar con los acuerdos alcanzados en la mesa de
negoclaclon, aspectos como

La relaCion tlerra-beneficlano La propuesta del GOES de dar menos tlerras a los
tenedores que a los excombatlentes y en general el ofreCimlento contemplaba menos
tierra que la que proooma el FMLN

- La forma de propledad y la JnstanCia eJecutora del acuerdo En los acuerdos de paz
queda establecldo que el GOES otorgana "tltulos de propledad Individual 0 asoclatlva"
segun la voluntad del benefiClano, perc no se estableclo la JnstanCia eJecutora del
acuerdo EI FMLN, propone al Instltuto Salvadoreno de Transformaclon Agrana (ISTA)
como Jnstancla eJecutora, ya que su ley orgamca Ie permltla transfenr las propledades a
las modalldades Individual 0 colectlva EI GOES consldera umcamente at Banco de
TIerras para el proceso de transferencla y baJo la modalldad individual

- Las condicIones del credlto EI GOES plantea tasas de mercado para el cn§dlto y 20
anos para su cancelaclon, por su parte el FMLN, propone Intereses blandos y un
penodo de treJnta afios para pagar dentro los cuales se estableda cuatro anos C0P10
tlempo de gracla

EI umverso de los beneficlarlos Este problema surglo por falta de censos confiables
que aportaran Informacion real sobre la poblaclon de las zonas ex-confhctlvas

EI proceso de transferencla de tlerras, se hlzo lento y engorroso, debrdo a problemas de
caracter Jundlco y admlnlstratlvo, que van desde la fase de Identlficaclon de las
propledades hasta su escnturaclon, sltuaclon que prolongo el proceso por mas de cuatro
anos

Los obstaculos presentados, eran proPIOS de la dlnamlca comple]a que se vlvla debldo al
proceso que se Impulsaba, Sin embargo estos puntos se superanan debldo a la presion que
eJerclo la comumdad Internaclonal sobre el goblerno central, para que cumpllera con los
compromlsos adqUindos Pese a los obstaculos eXlstentes, el proceso de transferencla se
efectuo, lIegando a beneficlar 36,551 personas en el ana de 1996, dlstnbUidas en 8,130
desmovlhzados de la FAES y 28,421 excombatlentes del FMLN y tenedores Como
podemos apreclar, tan solo se logro el 77 % de la propuesta Imclal de Naclones Unldas

Importancia del amliisis amblental prevlo al proceso

EI proceso de detenoro y degradaclon del amblente fue agravado conslderablemente por el
confhcto armado Adlclonalmente a la destrucclon de la Jnfraestructura flslca, se realIze una
destrucclon de los recursos naturales por las aCCIones bellcas y los mOVlmlentos
mlgratonos de desplazados Impusleron nuevas preslones sobre la IImltada base de
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recursos naturales del pars, ya fueran suelo, bosque, agua, especialmente en los lugares
de reasentamlento como areas costeras, centros urbanos y semlurbanos

Es Importante destacar que el Programa de Transferencla de Tierras, especlficamente el
reparto de tlerras, no fue acompafiado de un estudlo amblental prevlo que permltlera a las
autondades respectlvas y los beneficlarlos mlsmos, tener una VISion exacta del estado del
amblente en esa epoca

En 10 concernlente al recurso suelo, el estudlo se Justlficaba plenamente, ya que al menos
70% de las tlerras transfendas se encontraban en suelos con clases entre V-VIII, segun la
claslficaclon USDA, suelos conslderadas como tlerras de usa hmltado, no adecuadas para
cultlvos Intenslvos, pero Sl para vegetaclon de cultlvos permanentes, excepto la clase VIII
que se descnbe como tlerras no apropladas para su usa 0 explotaCion agricola, restrlngldas
a tlerras aptas unlcamente para protecclon, vida silvestre 0 recreaclon

Con la reahzaclon de un estudlo amblental, se hublera recopllado un Inventano que
permltlese establecer una dlferenCiaClon cuahtatlva y cuantltatlva del estado de las tlerras y
de los recursos naturales poslbles ha ser transfendos

Pese a la ImportanCia de haber reahzado algun estudlo amblental, este no se reahzo,
debldo a que las necesldades Inmedlatas del momenta era la necesldad satlsfacer las
expectatlvas soclales y pohtlcas de caracter coyuntural
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IV. SITUACION ACTUAL

Han pasado ya slete anos desde que se puso en marcha el Programa de TransferenCia de
Tierras, y durante todD el proceso se ha dado un proceso de IntegraCion de los grupos
famillares, tanto de los excombatlentes del FMLN y como de los desmovlllzados de la FAES,
como de la poblaclon CIvil afectada dlrectamente por el confllcto armado Los hogares han
Ido sufnendo un proceso de recompOSIClon famlhar y economlca

Cuadra Na 1
Situacion del PIT al 01/12/98

Beneficlarlos No de beneficiarlos Escrlturado
atendldos

Manzanas Propledades
FMLN y tenedares 27776 119913 12 2,616
FAES 8821 3184747 800

TOTAL PIT 36,597 151,16059 3,416
Fuente AID (1999) Datos oficlales al Clerre del PTT

AI conclUir el 1998, la sltuaclon del PTT era la slgUiente el total de tlerras transfendas
ascendla a 151 mil 760 Mz, dlstnbuldas en 3 mil 416 propledades con un numero de
beneficlanos que ascendla a 36 mil 597 personas, de los cuales el 76 % eran
excombatlentes del FMLN y tenedores y el 24 % desmovlhzados de la FAES

4.1 ASPECTOS ECONOMICOS EN EL PIT

ESTRUCTURA PRODUCTIVA

La actlvldad productlva de los beneficlanos del PTT glra en tomo a la explotaclon de la
tierra En su mayorla, se dedlca a la producclon de granos baslcos, donde los cultlvos
mayontanos son fn]ol y malz La actlvldad pecuana esta dedlcada a la cnanza de ganado
bovlno y especles menores Tamblen se dedlcan al cultlvo de hortahzas

Este sistema de producclon esta condlclonado por la forma de prOlndlvlso en que se
aSlgnaron las propredades y tlende a repllcar los sistemas de producclon de los pequenos
productores en general, con la desventa]a de que !levan poco tlempo en el proceso de
asentamlento, del tamano de las propledades y la poca expenencla de los excombatlentes
y desmovlllzados en prcktlcas productlvas (ver anexo 6)

Del total del area cultlvada can granos baSlCOS para 1996, el 61% era cultlvado par
tenedores, mlentras que el 39% restante era culttvado por excombattentes y
desmovlhzados, esto refle]a la poca expenenCia que tenIan estos dos ultlmos en la
explotaclon de la tierra, pues venlan de una cultura de guerra, en donde se hablan
especlahzado en el usa de las armas

Fundaclon Naclonal para el Desarrollo -FUNDE-



EI malz ocupa el 72% del area de granos baslcos, mlentras que el fnJol y el arroz ocupan
un 14 %, el sorgo (malC/llo) es cultlvado en asoClo con el malz en un area de 14 % de la
superficle de gral10s baslcos ASlmlsmo eXlsten areas sembradas con cultlvos
agrolndustrrales como aJonJolI, hortallzas y frutales 3

Las areas que son cultlvadas coleetlvamente, ademas de los granos baslcos muestran la
eXlstencla de cultlvos tradlclonales de exportaclon como cafe y cana de azucar En el
sigulente cuadro, se hace una comparaclon entre los rendlmlentos por cultlvo obtenldos en
el PIT con los piOmedlos naClonales

on as prolT'e 105 naCiona es Jara ...

Rubros Producclon Promedlo Naclonal
colectlva*

qq/ha qqjha
Malz 344 482
Fmol 83 194
Arroz 312 738
Sorgo 277 228

Tonelada/hectarea Tonelada/hectarea
Cana de azucar 784 527

aa oroI hectarea aa oro/hectarea
Cafe 355 207

Cuadra No 2
Comparaclon de los rendlmlentos productlvos del PIT

C I d I 1996

Fuente Rendlmlentos del PTT Tercer Censo de la OerA,
Promedlo Naclonal MAG OAPA

* En la actualldad mnguna mstJtuclon tlene los promedlos de producclon en forma mdlVldual

En todos los casos a excepclon del sorgo y de la cana de azucar, los rendlmlentos
promedlo del PTT estan por debaJo de los obtenldos en los resultados naclonales, sltuaclon
que unlda a !a baJa calldad de las tlerras dlficulta la obtenclon de rentablhdad posltlva por
parte de los produetores

Los resultados de la producclon senalan las senas dlficultades de los beneficlanos de
encontrar una via de desarrollo por medlo de la estruetura actual de producclon, ya que en
general la mayor parte del area cultlvada esta destmada a la producclon de granos baslcos,
tal como se ve en el cuadro antenor genera un valor bruto de producclon bastante baJo
por unldad

Los cultlvos como la cana de azucar y el cafe estan sUJetos a las vanaclones chmatlcas y
alas vanaclones de preClos del mercado mternaclonal en el caso del cafe, cuyos preclos en
la aetuahdad estan cayendo a n1veles muy baJos, y a las conceslones comerclales
otorgadas por Estados Unldos para la exportaClon de azucar por medlo de la aSlgnaclon de
cuotas de exportaclon, 10 cual ha mostrado una tendencla a la baJa en los ultlmos alios

3 aCTA-MAG (1997) Tercer censo agropecuano del Programa de Transferencla de Tlerras
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Analrzando la sltuaclon actual del PIT, se eVldenCia que el fracaso productlvo de este
programa ha comprometldo la consecuclon de los obJetlvos con los cuales fue trazado en
un IniCIO, que buscaban ofrecer a los excombatlentes y desmovllJzados la poslbilldad de
relnsertarse a la vida praductlva para superar la sltuaCion de margJnaclon que conduJO al
conflleto armado Esto se eVldenCla, al observar las estadlstlcas, las cueles demuestran que
la situacion economlca de los benefiCianos y beneficlaras del PIT no ha meJorado
sustanclalmente en estos 7 arios de eJecuclon del programa

A escala produetlva, uno de los pnnclpales retos 10 constltuye lograr la vlablhdad
economlca del PIT, ya que la sltuaclon actual se vuelve Illsostemble, debldo a que no la
producCion alcanzada no genera las utlhdades sufiCientes para volverlo economlcamente
rentable En el slgulente cuadra se hace una demostraCion de las afirmaCiones antenores,
tomando como base una muestra de 140 umdades productlvas censadas por FUNDESA

Cuadra No 3
Situacion economlca de los beneflclaraos del PIT

Area Ingreso por Ingreso mensual Canasta baslca Deficit presupuestarlo
cultlvada cIcio aC1r!cola Dar qrupo famIliar rural (mensual) famIliar
42 Mz ¢ 11,340* ¢ 945 ¢ 911 70 ¢ 33 3
25 Mz ¢ 6,750** ¢ 562 50 ¢ 911 70 (¢ 34920)
Fuente Elaboraclon propla con base en datos de FUNDESA (1999) Y DIGES1YC (1998)

EI valor de la canasta baslca rural esta actualizado hasta abnl de 1998
* Ingreso familiar anual al cultlvar el 100% de la propledad transfenda
** Ingreso familiar anual al cultlvar 2 5 Mz de la propledad transfenda

EI area transfenda por benefiCiano asclende a 4 2 Mz, SI la persona cultlva esta area en su
total.dad obtlene un Ingreso agncola anual de 11 mil 340 colones, 10 que Imphca Ingresos
mensuales por 945 colones Pero en la mayona de los casos, solo esta slendo cultlvada
una parte de la tierra transfenda, la cual aSCiende al 59 5% de la prapledad Slendo as!, se
cultlvan solo 2 5 Mz 10 que genera Ingresos mensuales por 562 colones con 50 centavos

En abnl de 1998, el costo de la canasta baslca rural era de 911 colones con 70 centavos, Sl
tomamos este dato, podemos determlnar que Sl los beneficlanos cultlvan el 100% del area
transfenda, apenas pueden cubnr el costo de la canasta baslca ahmentlcla, y en caso de
cultlvar solo el 595% de la propledad, solo pueden cubnr el 61 7% de la mlsma Es
necesano aclarar que la canasta baslca ahmentlcla no contlene el costa educatlvo 0 de
salud

A partir de estas relaclones, podemos deduCir que la mayona de los beneficianos de la
muestra se encuentran en una sltuaclon de pobreza extrema, debldo a que no alcanzan a
cubnr totalmente el costo de la canasta baslca rural Lo cual los ublca en condiCiones
bastante deplorables, por carecer de las condiCiones mlmmas para garantlzar una Vida
dlgna

usa DEL SUELO
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La mayona de las propledades transfendas a los excombatlentes del FMLN en el marco del
Programa de Transferencla de Tierras estan ublcadas en zonas exconfhctlvas, y en la zona
central, paracentral y onental del pais mlentras que las tlerras adJudlcadas a los
desmovlhzados de la FAES se encuentran en su mayona en la zona occidental del pais y en
tlerras perteneClentes at estado en las zonas exconfllctlvas

Tal como se menclono antenormente, la transferenCla de tlerras actualmente abarca un
area de 151 mil 761 mz en las cuales el usa del suelo ha presentado un elevado numero
Inconvementes EI mayor rete a superar es el elevado abandono de tlerras y la explotaclon
Inadecuada que se Ie da la mayona de las veces, 10 cual genera confhcto en el uso del
suelo

En el slgUiente grafico, se muestra la dlstnbuClon del usa de la tierra en el PIT para 1996

Grafteo 1

Usa del suelo en el PTT (95/96)

Bosques
9%

Colecttvo
3'k Sin cLJttvarycon

pastoreo litre
47%

Fuente OCTA-MAG (1997) Tercer Censo AgropecuarJo del PIT
Los datos corresponden 2,848 propledades censadas

La dlstrlbuclon del usa del suelo en el PIT refle]a la eXlstencla de un 16% de areas Sin
poslblhdades de usa agropecuano (area Sin poslbllJdad de usa, Infraestructura y bosques)
Esto deja un 84% de suelos con potencial para la producclon agropecuana, de los cuales
un 69% es apto para la producclon agricola y un 15% para pastos Sin embargo, de la
tierra con potencial agricola, eXlste un 469% que se encuentra Sin cultlvar, debldo a la
falta de credlto, organlzaclon deficlente y la ausencla total 0 parcial de los benefiCianos en
las umdades productlvas 4

En el area de pastas eXlste una actlvldad ganadera extenslva sustentada en el hbre
pastoreo y can pocas practlcas de mane]05 y aSlstencla tecmca, 10 que Imphca un reducldo

4 aCTA-MAG (1997) Pags 39-41
5 Tobar, Jaime (1998) Opus Cit Pag 111-11
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nlvel de conOClmlentos en materra de agrotransformaclon de los productos denvados de la
ganaderfa para generar mayor valor agregado y aumentar aSI los nlveles de mgresos

EXlste una relaclon dlrecta entre la utlllzacion del suelo y la cantldad de beneficlarros que
se encuentran explotando productlvamente la tierra Las estadlstlcas demuestran que la
dlnamlca segUida en el PIT ha generado el abandono y subutlllzacion de los suelos, debldo
a los retrasos en la adJudlcaclon y escrrturaclon, aSI como la falta de aprovlslonamlento de
servlclos baslcos en las zonas donde se encuentran ublcadas las propledades

En el area colectlva, la mayor cantldad de tIerra cultlvada es dedlcada a la producCion de
productos tradlclonales de exportaCion (cafe y cana de azucar), aSI como cultlvos
agromdustrrales (peplno, okra, chile, repollo, cebolla, plplan y sandia) y granos baslcos En
el slgUiente cuadro, se muestra la superfiCie cultlvada colectlvamente en las propledades
del PIT para el cIcio productlvo 1995/1996

Cuadro No 4
Superficle cultlvada colectlvamente en las propledades del PIT

1995/1996
Rubro Superficle (Has.) PorcentaJe

Granos baslcos 3198 13%
Tradlclonales de exportaclon 1,578 8 643%

Aqromdustrrales 4639 189%
Hortallzas 261 1%
Frutales 64 26%

Otros 18 02%
Total 2,454.4
Fuente Elaboraclon propla, con base en 3er Censo de la OCTA (1997)

EI 643% de la tterra cultlvada colectlvamente es dedlcada a la producclon de productos
tradlclonales de exportaClon, mlentras que el 18 9% se dedlca a la producclon de
productos agrolndustrrales Solo el 13% del area colectlva es dedlcada al cultlvo de granos
baslcos

En 10 que respecta al area IndIVIdual, los cultlvos tradlclonales de exportaclon y
agromdustnales plerden Importancla, pues la mayor parte es dedlcada a la producclon de
granos baslcos con caracter de subslstenCia Este tlPO de usa del suelo coloca a la mayorfa
de los beneficlarros del PIT en sltuaclones precarras, debldo a la Irrentablhdad de los
granos baslcos

CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA

Desde el IniCIO del PlT, los programas de aSlstencla tecnlca y capacltaClon, Iban dlrrgldos
solo a los beneficlarros cuyas propledades ya hablan sldo transferrdas Lo loglco hublera
sldo que estes programas estuvleran relaclonados con el otorgamlento de credltos
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productlvos, es declr, que onentaran adecuadamente en la utlhzaCion del financlamlento,
sin embargo, muchas IniClatlvas fueron un fracaso debldo a que no contaron can aSlstencla
tecnlca agropecuana que permltlera elevar el rendlmlento productlvo de los beneficlanos

Debldo a estos resultados negatlvos, se desarrollaron programas aSlstenCia tecnrca mtegral
que Inclulan el aumento del rendlmlento prodUctlVO, aspectos organlzatlvos,
comerclahzaclon de la producclon y acceso al credlto, estos, fueron eJecutado por CENTA,
Fundaclon 16 de enero y dlversas ONG s

La cobertura que tuvleron estos programas no fue la requenda, pues la poblaclon
beneficlada con ellos no alcanzaba nI un 60% En el slgulente cuadro se muestra la
tendencla segulda por la capacltaclon y aSlstencla tecnlca desde 1994 hasta 1997

Cuadro No 5
Evoluclon oe los programas de capacltaclon y aSlstencla tecnlca a los

beneficlarlos del PIT de 1994 a 1997 (en porcentale)

Rubro 1994 1997 0/0 de dlsmmuclon
Capacltaclon 567 71 496
ASlstencla tecnlca 341 111 23
Fuente Elaboraclon propla con base en SNR (1994) YOCTA (1997)

EI cuadra antenor, refleJa la carencla de una estrategla espeCifica can respecto metas de
capacltaclon y aSlstenCia tecnlca a los beneficianos y beneficlanas del PTT, pues entre
1994 y 1997 el porcentaJe global de atendldos tuvo una drastlca calda de 36 3%

Los programas de capaCitaclon y aSlstencla tecnrca en el marco del PTr han sldo
deficltanos, debldo a que solo han cublerto un pequeno numero de beneficlanos, y han
tenrdo una calendanzaclon y contenldos madecuados pues solo han estado hmltado a los
temas de producclon agrIcola y pecuana, sm tomar en cuenta otras necesldades
especfficas de los beneficlanos como es el caso de las mUJeres y la sltuaclon del media
amblente

En general, los beneficlanos y beneficlanas del PTT no han contado con aSlstencla tecnrca
agropecuana y capacltaclon que les permlta elevar los rendlmlentos de sus cosechas y
actlvldad productlva e Insertarse actlvamente en el quehacer eeonomlco y social del paIs

4.2 ASPECTOS SOCIALES EN EL PTT

DINAMICA POBLACIONAL

AI InICIO del Programa de Transferencla de Tierras, las estadlstlcas mdleaban un promedlo
de 5 personas por hagar, el cual estaba constltUido en la mayorla de las veces por el
padre, la madre y 3 hlJos Sin embargo esta sltuaCion ha Ido camblando a 10 largo de los 7
anos que han transcurndo desde 1992 En el slgulente grafieo se muestra dlcha evoluCion
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GrafteD 2

Evoluclon del creclmlento poblaclonal en el PTT
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Fuente Elaboraclon propla, con base en FUNDESA (1999) Analisis de fa
situacion actual de las famlhas beneficlarl2S del PTT" Pag 8 y 9

AI anallzar los datos de fa grafica, se puede observar que la composlclon famIliar de los
beneficlanos del PIT, ha temdo una tasa creCimlento del 3% anual, desde 1992 hasta
1999 Camblando la composlclon familiar de 5 mlembros por familia que se tenfa en 1992,
a 7 mlembros en 1999

La c1aslficaclon por sexo de los grupos famillares, representa una relaclon muy rnteresante,
pues por cada familia se contablllzan 4 hombres y 3 mUJeres6, 10 cuaf en termrnos
generales rndlca que actualmente, las mUJeres representan el 43% dentro la composlclon
del nucleo familiar dentro del PTT

ACCESO A SERVICIOS BASICOS

Actualmente, las necesfdades de acceso a servlclos oaslcos en la Umdades Productlvas del
PIT se han rncrementado, debldo a la poca atenclon reclblda en esta area y al creClmlento
pablaclonal Los desastres naturales que han afectado el terntono naclonal como el
fen6meno del Nino y Mltcn , han aumentado estas necesldades

La falta de centros de salud que se presenta en el area rural, se ve refleJada en el PTT,
pues hay una carencla de ellos en las propledades transfendas, 10 que obllga a los
beneficlanas a recorrer grandes dlstanclas para poder reclblr atenclon medica Como
slempre, la poblaclon mas vulnerable a las enfermedades resultan ser 105 mnos y mnas,
adultos mayores y mUJeres en estado reproductlvo

EI sistema de educaCion presenta senas IImltantes debldo a la falta de personal docente,
Infraestructura y eqUipo adecuado, aSI como matenal dldactlco acorde al ambito rural EI

6 Datos de FUNDESA (1999) Opus Cit Pag 9
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60%7 de la poblaClon del PTT tlene acceso a educaclon, perc es hasta sexto grado, pues
la educaclon media solo es Impartlda al mvel de las cabeceras departamentales, ante esto
las famlhas de escasos recursos economlcos se yen Imposlblhtadas de mandar a sus hljoS e
hl]as a los centros educatlvos, por altos costos economlcos en que Incurrrrran y por las
grandes dlstanclas que tendnan que recorrer

EI acceso a los servlclos de energla electnca, agua potable y vias de acceso constltuyen un
agudo problema La energla no esta dlsponlble en el 80% de las propledades, el agua de
consumo domestlco aun cuando esta dlspomble en la mayorra de las umdades productlvas,
es de baja calldad debldo a que el 383% de las vlvlendas dlsponen de agua de pozo,
34 1% de naClmlentos y 27 6% de chorro pnvado 0 domicIliar EI 40% de los camlnos no
son transltables durante la epoca lIuvlosa 8

En cuanto a vlVlenda, el 25%9 de las unldades productlvas cuentan con vlvlenda, 10 que
exphca el elevado ausentlsmo de las propledades y el que muchas se encuentren es estado
de abandono 0 semlabandono, las condicIones habrtaClonales de la pob1aclon son
extremadamente depiorables, debldo a su sltuaClon de pobreza en la cual se encuentran

4.3. ASPECTOS LEGALES Y CONDONACION DE LA DEUDA

ASPECTOS LEGALES

Posterior a la firma de los acuerdos de paz, se defimeron los aspectos fundamentales que
reglrfan todo el prcgrama monto global del credlto por beneficlanos, figura ]urfdlca de la
transferenCla e Instltuclones eJecutora Ylos mecanlsmos de transferencla

En el transcurso de la eJecuclon del PTT, se IdentlficD que los acuerdos politicos no eran
congruentes con el marco ]undlco eXlstente, por 10 que se hlzo necesarro formular
procedlmlentos legales especlales de caracter transltorro que garantlzarfan a los
beneficlarlos del PTT, el domlnlo sobre los Inmuebles adquJrldos de conformldad con dlcho
programa, asf como su Inscrrpclon en forma expedlta, en los rnstrumentos presentados por
el Banco de Tierras y el Instltuto Salvadoreno de Transformaclon Agrana (ISTA), en los
dlferentes reglstros del pais

Apartlr de esta sltuaclon antes menclonada, se establece un regImen jurfdlco especial, que
comprende una serre de decretos leglslatlvos que tlenen como objeto eJecutar en forma
agll el programa de transferenclas de tlerras

Durante la eJecuclon del programa se dlctaron los slgulentes decretos leglslatlvos

1° D L N° 150
Ley transltorra para la aglhzaclon del programa Transferencla de Tierras

7 aCTA-MAG (1997) Pag 1
8 Tobar Jalme (1998) EI Programa de Transferencla de Tlerras como Instrumento de desarrollo
agropecuano y rural en EI Salvador Poslbilidades y Ilmltantes Pag 111-21 y aCTA (1996)
9 Ibid

Fundaclon Naclonal para el Desarrollo -FUNDE-



2° D L N° 126
Ley Transltorra de medldas y garantfas para la apllcaclon del programa de transferencla
De tlerras y segundad de la propledad agncola

3° D L N° 220
Reforma al Decreto Leglslatlvo N° 126(15- Dlc /94)

4° D L N° 306
Reformas al Decreto Leglslatlvo N° 126(23-Marzo/95)

5° D L N° 290
Ley de Regimen especial y transltono de la promesa de venta, dentro del programa de

transferencla de tlerras

CONDONACION DE LA DEUDA

Por acuerdo leglslatlvo se decreto, la condonaclon de la deuda agrarIa, la cual mclUirfa a
los beneficlarIos del programa de transferenCia de tlerras y tendrfa como ob]eto la
reactlvaclon del sector agropecuano en general, segun decret0263 (ver anexo 7)

La condonaclon de la deuda agrana dentro del Programa Transferencla de Tierras lIeva
nuevos retos tanto para el goblerno que tendra que presclndlr de los poslbles Ingresos por
recuperaclon de costas del programa, como los beneficlarIos que tendran que alcanzar
mveles de vida aceptables Todo esto debe demostrar en la practlca que la condonaclon
representa una salida a los problemas del PTT, en la medlda que la rentablhdad de las
umdades productlvas aumente como producto de la ehmmaCion de los compromlsos
Impuestos para la cancelaCion de las deudas contraldas

EI rete pnnClpal que tlenen los beneficlarIos del PTT, 10 constltuye la forma de enfrentar la
parcelaclon, dado que entre las mlsmas, la dlferencla de suelos en funclon de sus
caracterfstlcas bloffslcas, marca la pauta para pensar que no todos los beneficlanos estan
en Igualdad de condiciones para obtener una rentablhdad aceptable Esto anterior se
sustenta en los estudlos reallzados en EI Salvador por el Banco Mundlal, en areas rurales
en 1997, y concluyen que el tamaiio de las parcelas debe ampharse de 2 a 5 hectareas
para elevar a los agncultores hasta la hnea de pobreza, y hasta 12 6 hectareas para sobre
pasar la Ifnea, rangos que estan muy por enclma del promedlo de las areas reclbldas por
cada beneficiano del PTT

Con todo esto antes menclonado se establece la pauta para el ImCIO de otros areas de
mvestlgaclon, onentadas a Identlficar la vlablhdad economlca de las umdades productlvas
del PTT de cara dos nuevos sucesos la parcelaclon 0 ruptura del Pro-mdlvlso, con la
consecuente profundlzaclOn de la explotaclon Individual, y la condonaclon de total de la
deuda
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44 MEDIO AMBIENTE

En las propledades del PIT se da un confllcto en el usa del suelo, que lIeva a un
agravamlento de la sltuaCion del medlo amblente Esto se debe a que las zonas
agroecologlcas en que se encuentran ublcadas las Umdades Productlvas presentan
caractenstlcas dlstlntas, aSI como suelos con medlana 0 ba]a capacldad productlva

EI 70 8% de los sue/os de las propledades transfendas pertenecen a las c1ases V, VI, VII Y
VIII, mlentras que s% el 29 2% son suelos II, III Y IV 10

Esto obhga a los benefiCianos a dedlcarse a actlvldades agncolas que no estan de acuerdo
al potencial productlvo de los suelos, un e]emplo claro de esto es el hecho de que mas del
90% de los benefiCiarios se dedlca al cultlvo de los granos baslcos, cuando la mayorfa de
los suelos no estan aptos para ser explotados de esta manera, SinO mas bien para practlca
de tlPO forestal

Los beneficlanos del PIT han reahzado obras de conservaCion de suelos, como barreras
muertas, bordas y barreras VIvas, que representan el 83 1% de las obras de conservaclon
de suelos realIzadas La mayona de estas obras se encuentran en Umdades Productlvas
perteneclentes a excombatlentes del FMLN 11 Sin embargo este tlPO de proyectos ha Ido
decayendo con el transcurso del tlempo

En 1994 las obras de conservaclon de suelos proteglan 5 mil 223 has, las cuales se
reduJeron a 3 mil 104 has En 1996 12

Exlsten zonas del PIT que gracIas a la poca concentraclon poblaclonal y al estado de
abandono en que permanecleron durante el conflIcto armado se han VlstO favorecldas,
pues no se han sobreexplotado los suelos, 10 cual les ha permltldo recuperar la cobertura
vegetal que tenfan en decadas antenores

Las tres cuartas partes del terrrtono naclonal se encuentran actualmente deforestadas, las
propledades del PIT no se yen extraiias a este fenomeno, debldo a que parte de la tierra
transfenda presenta senos mveles de erosion y no tlene mnguna poslblhdad de usc con
fines agrfcolas 0 forestales y las practlcas culturales de quema de rastro]os contnbuye a
aumentar los mveles de erosion y empobreclmlento de los suelos A esto hay que agregar
la contamlnaclon generada por er usa exceS1VO de pestlcldas y plagulcldas, que es un
problema de caracter naclonal entre todos los agncultores del pais

10 FUNDESA (1999) Datos obtenrdos de una muestra de 140 propledades del PTT dlstnbUldas en 10
departamentos
11 aCTA-MAG (1997) Pag 43
12 Ibid
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v. MEJORAS DE CONSERVACION DE SUELOS REALlZADAS

OBRAS REALlZADAS

En las UP, SI se han apltcado obras de conservaclon de suelo y al aphcarlas se ha dado una
sltuaclon un tanto parado]lca, por un lade las obras de conservaClon han vemdo mcrementando su
aphcaclon en los Clclos agncolas comprendldos del ano 94-96 Por otra parte las areas que
protegen dlchas obras, han Ido reduclendo, especlalmente en el cIcio agrrcola 95-96

Como consecuencla de esta sltuaCion antes menCionada, se dlo un mcremento de UP
claslficadas como buenas en las zonas de las me]oras realrzadas por parte de aCTA y en
las areas de donde no se aplrcaron, aumento el numero de UP conslderadas como
regulares y que en muchos casos estas ultlmas, hablan sldo daslficadas como buenas (ver
anexo 4)

Las obras de protecclon que mas se han empleado son barreras vivas, barreras muertas,
y bordas y su apllcaClon es muy benefiClosa ya que la mayona de las UP, que han hecho
practlcas de conservaCion de sueles son las ad]udlcadas al FMLN

Es Importante hacer notar que la agenCia que mayor aporte ha dado para protecclon de
recursos naturales es USAID y en un segundo lugar la UE

Otro aspecto que tambien merece hacerse menclon es que la aSlstencla colectlva de las UP
fue la que al lnlCIO de este programa prevaleclo, pero en los subslgulentes tres clcles
agrfcolas del 94 al 96, ha Ido dlsmlnuyendo y a camblo de este, se ha vemdo
mcrementando la aSlstenCla mdlvldual y que es la que ahora prevalece, tamblen eXlste un
tercer numero de propledades muy reducldo de aSlstencla mlxta

Tamblen es Importante destacar que el numero de UP, no traba]adas ha Ido dlsmmuyendo,
tomando como referencla los cldos agncolas ya menclonados, todav(a hay un numero de
propledades Sin cultlvar

Con respecto a las personas que han traba]ado las UP, desde 93( lnlCIO del programa)
redu]eron su numero durante el subslgUiente cicio agncola, esa reducclon se ha dado
espeClalmente en los mlembros de la categorfa no beneficlanos del PTT, en esta categona
se ublcan colonos, arrendatanos, pobladores

Por ultimo podemos declr que la mayor cantldad de personas que han traba]ado la tierra
con tecmcas de conservaclon de suelos en las UP, se encuentran ublcados desde el
prInCiplO del programa (1993), esta sltuaCion se encuentra Irgada a que en este tlempo
cuando se transfino la mayor cantldad de tierra que surglo con el programa creado para tal
fin
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SITUACION ACTUAL

En la actualldad son las mlsmas dos orgamzaclones de cooperaclon son las que siguen
apoyando el componente de obras de conservaCion de suelos dentro de sus programas de
proyectos productlvos Por una parte tenemos la cooperaCion de AID, a traves de del
Fondo de ImClatlva para las Amencas FIAES, mlentras que la Comlslon Europea 10 reallza
mediante su programa de ayudas para el Desarrollo Rural para Centro Amenca

Es de destacar que al momenta de reahzar este estudlo no se teman datos desagregados
de los proyectos que finanCian FIAES y UE, para el ano 98 y que Incluyen el componente
de conservaclon de suelos, pero SI eXlsten una sene de proyectos productlvos aprobados y
que Incluyen obras de conservaclon de suelos (ver Anexo 5)
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VI. ESTUDIO DE CASO

A contJnuaclon se presenta y analiza informaCion tabular y georeferenclada obtemda de
una muestra constltUia por 50 prapledades adJudlcadas a beneficlarlos del programa, entre
los que se encuentran mlembros del FMLN y Tenedores del PIT (sin poder establecer el
numero porcentual que cada uno de estos representa en la muestra) y que servJra para
reaIIzar un estudlo de caso que Ilustre el estado actual de los recursos naturales,
especialmente el suelo, en las tlerras del Programa

Las propledades selecClonadas se ublcan en los departamentos de San Vicente, Usulutan y
Chalatenago Los mUnlClplOS que comprenden son Tecoluca, Jucuaran, JlqUlhsco, San
Antonio los Ranchos, San Jose las Flores, Arcatao y Nueva Concepcion EI crlteno prinCipal
de selecclon de la muestra ha sldo la eXlstenCia de informaCion georeferenclada de los
Ilmltes de las propledades y de sus caracterlstlcas agroecologlcas

" d ltd d
Cuadra No 6

d Idd I PITParce as e esco ;)1 as para e esarro 0 e es u 10 e caso
Expedience Area (Mz) Departamento MunJ.cJ.pJ.o Canton Total

Beneficiarios
0393 35 6 USULUTAN JUCUARAN 10

3019 35 8 CHALATENANGO SAN JOSE LAS ~LORES HACIENDA VU.JA 7

3054 17 5 CHP.LATENANGO SAN MT LOS RMCHOS SUB-URBANO 4

3063 16 3 CHALATENANGO SJU~ ANT LOS RANCHOS LA MONTANA 3

3080 13 2 CHALATENANGO SAN ANT LOS ~ICHOS SUB-URBANO 4

3084 9 5 CHALATENANGO SAN ANT LOS RJU~CHOS SUB-URBANO 2

3092 6 o CH.l\LATENANGO SAN ANT LOS RANCHOS SUB-URBANO 2

3094A 6 7 ChALATENANGO SAN ANT LOS RANCHOS URBANO 2

3097 23 o CHALATENANGO SAN JOSE LAS FLORES LAGUNITA 6

3107 8 6 CHALATENANGO SAN ANT LOS RANCHOS EL GRAMAL 2

3109 21 3 CHALATENJU~GO SAN ANT LOS RANCHOS SUB-URBANO 5

3146 6 8 CHALATENANGO SAN ANT LOS RANCHOS SUB-URBANO 2

3221 26 o CHALATENANGO ARCATAO PATAMERA 5

3403 33 8 CHALATENANGO SAN ANT LOS RANCHOS URBANO 7

3414 12 o CHALATENANGO SAN ANT LOS RANCHOS SAN RAFAEL 3

4036 41 7 USULUTAN JIQUILISCO SALINAS DE SISIGUAYO 15

4235 150 5 USULUTAN JUCUARAN 35

4301 15 8 USULUTAN JIQUILISCO LA CRUZADILLA DE SAN 8
JUAN

4303 31 0 USULUTAN JIQUILISCO 13

4371 59,7 USULUTAN JUCUARAN MOROPALA 11

4444 290 9 USULUTAN JIQUILISCO SAN JUAN DEL GOZO 99

6031 58 0 SAN VICENTE TECOLUCA TECOLUCA 16

6091 27 5 SAN VICENTE TECOLUCA EL PALOMAR 8

6123 15 2 SAN vICENTE TECOLUCA EL PALOMAR 5

6325 32 9 SAN VICENTE TECOLUCA EL PORRILLO 16

6342 15 o SAN VICENTE TECOLUCA SUB-URBANO 4

6359 94 o SAN vICENTE TECOLUCA SAN CARLOS 39

7626 16 3 CHALATENANGO SAN ANT LOS RANCHOS URBANO 4

7716 8 3 CHALATENANGO SAN ANT LOS RANCHOS LA MONTANA 3

C018 200 7 CHALATENANGO NUEVA CONCEPCION EL GAVILAN 34

C06S 5 4 CHALATENANGO NUEVA CONCEPCION EL GAVILAN 2

con 203 7 CHALATENANGO NUEVA CONCEPCION EL GAVILAN 35
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Cl12 138 3 CF.ALATENANGO NUEVA CONCEPCION EL CAVILAN 25

C185 162 6 USULUTAN JIQUILISCO SAN JUAN DEL G 44

C300 113 USULUTAN JUCUARAN EL JICARO 4

C301 9 6 USULUTAN JUCUARAN EL JICARO 3
C328 302 9 SAN VICENTE TECOLUCA TECOLUCA 86

C356 83 3 USULUTAN JUCUARAN EL JICARO 14

C384 265 4 USULUTAN JUCUARAN EL JICARO 47

C439 124 3 USULUTAN JUCUARAN LA PIRAGUA 20

C597 20 7 USULUTAN JIQUILISCO BOLIVAR 5

C687 262 4 USULUTAN JUCUARAN LAS DELICIAS 44

C763 17 9 USULUTAN JIQl.JILISCO AGUACAYO 5

C764 16 0 USULUTAN JIQUILISCO BOLIVAR 5

C896 240 1 USULUTAN JIQUILISCO SN J DE LETRAN 45

C898 22 1 USULUTAN JIQUILISCO BOLIvAR 6

E025 33 8 SAN VICENTE TECOLUCA TECOLUCA 11

E027 161 9 SAN VICENTE TECOLUCA TECOLUCA 20

E037 800 0 SAN VICENTE TECOLUCA LA SOLEDAD 178

E061 224 9 USULUTAN JIQUILISCO SAN JUAN DE LETRAN 37

1010

TOTAL 4436 1

Fuente FUNDESA, 1999

EI cnteno de selecclon de la muestra es a partir de los departamentos que cuentan con
mayor area adJudrcada por el PTT, Igualmente son los mUnlClplOS que tlenen mayor
numero de propledades dentro de cada departamento

Las propledades selecclonadas constltuyen cerca del 3 5% del area escnturada (aCTA,
1996) y poseen des coberturas de Informacion relevantes para el desarrollo del estudlo de
caso levantamlento penmetral y estudlo agrologlco de los suelos

Es Importante menclonar que el 64 5% de la tierra escnturada se encuentra concentrada a
escala naclonal en 4 departamentos Usulutan, San Vicente, Chalatenango y Cuscatlan
(aCTA, 1996) A contlnuaClon se presentan los porcentaJes de las area muestral por total
de areas adJudlcadas por departamento en el programa

d
Cuadro No 7

d IdParcentale par epartamenta e as parce as muestrea as

DEPARTAMENTO AREA AREA 0/0

MUESTRA ESCRITURADA/DEPTO MUESTRA/DEPTO
(Hal (Hal

Usulutan 1489,9 23853,6 6,2

San Vicente 1100,9 16508,8 6,7

Chalatenango 577,9 10763,1 5,4

TOTAL 3168,7 51125,5 6,2

Fuente Elaboraclon propla, 1999
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EI area promedlo por departamento, dentro de la muestra es, para San Vicente 154 Mz,
104 Mz en Usulutan y solamente 40 Mz en Chalatenango En el caso de Usulutan y
Chalatenango se ha utlhzado Igual numero de propledades dentro de la muestra (20 en
cada caso), pero el porcenta]e de area escnturada resulta menor en Chalatenango, dada la
prohferaclon de pequenas parcelas que se presenta en ese departamento

A) Matenales y Metodologia para el desarrollo del estudlo de caso

1- Descnpclon de la zona de estudlo

EI departamento de Chalatenango se encuentra locahzado en la zona norte del pais, en la
zona de cordilleras frontenzas septentnonales, en las cuales se destaca la cordillera
Alotepeque Metapan, de la cual se desprenden numerosas estnbaclones que constltuven
algunas pequenas cordilleras AI suroeste del departamento se encuentra ublcada la
lIanura de Nueva ConcepCion, donde se encuentran locallzadas algunas de las propledades
InciUldas en la muestra ASlmlsmo se puede menCionar la fosa Intenor, una depreslon
morfolpglca compuesta por una region cascaJosa de unos 70 kms donde se deposltan
sedimentos f1uvlales

EI departamento de Usulutan presenta un relieve geografico dlverso y heterogeneo, se
observa un extenso htoral que se abre al oceano PaCifico constltuyendo penfnsulas y
bahfas, donde se encuentran ublcadas parcelas del estudlo de caso, en los mUnIClplOS de
]ucuaran, Jlqulhsco, asf como areas locallzadas en cordilleras accldentadas

EI munICipIO de Tecoluca en el departamento de San Vicente conforma un fertll valle en el
sector occIdental y ademas eXlste un con]unto de cursos f1uvlales que por su cercanla al
mar son cortos Vde caracter torrenclal

Las areas terntonales InciUldas en el estudlo de caso se encuentran locahzadas en la zona
de vida Bosque Humedo SubTropical, se observan preclpltaclones en la zona entre 1800
2000 mm por ano V una temperatura promedlo anual entre 22 a 28DC (CIDEP, 1999),
aSlmlsmo la zona presenta un mvel hlpsometnco que comprende de los 0 a 1500 msnm
(IGN, s n t)

2- Matenales

Para el desarrollo del estudlo de caso se hlzo usa de la slgUientes capas de InformaCion
geografica tematlca

- DIVISion pohtlca admlmstratlva para dehmltar los departamentos V mumclplos a los que
pertenecen las propledades

- Uso Actual de la Tierra que representa el uso que tlene el suelo, va sea actlvldad
agropecuana, forestal u otro tlPO de usa (minas, lava, urbano, etc) reglstrados en el
perfodo de tlempo en el que se efectuo la observaClon
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- Capacldad de Uso de la Tierra que se refiere a la capaCidad del suelo para soportar el
estableclmlento de cultlvos segun sus caracterIstlcas de profundIdad de suelo, pendlente,
nrvel de fertilldad, etc

- Confllcto de Uso de la Tierra que establece areas donde el usa actual de la tierra excede
su capacldad de uso

- Clases de Suelo caracterIza de forma general las propIedades flslcas y qufmlcas de los
suelos que se encuentran en las parce1as muestreadas ASlmlsmo bnnda una Idea general
acerca de la factlblhdad de rIego, productlvldad, etc de esas areas

- Vocaclon forestal de la tIerra que establece su IdoneIdad para la explotaclon forestal

3 Metodologfa

La metodologfa utllizada para el desarrollo del estudlo de caso esta basada en recopllaCion
de Informacion de fuentes secundanas, entrevistas con responsables de las areas de
informacion de proyectos de cooperaclon mternaclonal, InstItuclones naclonales y ONG's,
aSI como la utlhzaCion de un sistema de mformaCion geografica para el cruce de las
mformaclones georeferencradas

• RecopllacI<Jn de mformaCion La metodologfa utlhzada para el desarrollo del estudlo de
caso esta basada en recopIlaCion de mformaCion de fuentes secundanas, entrevistas
con responsables de las areas de Informacion de proyectos de cooperaclon
InternaClonal, Instltuclones naclonales y ONG's, aSI como la utlllzacion de un sistema de
Informacion geografica para el cruce de las mformaclones georeferencladas

• Ingreso y Procesamlento de la mformaCion georeferenClada, por capa tematlca a partir
de la informaCIon penmetral y agroecologlca obtenrda de fuentes secundanas
Igualmente informacion obtenrda de los cuadrantes topograficos del IGN, de la
DlreCClon General de Recursos Naturales Renovables (DGRNR) del Mln/steno de
Agncultura y Ganadena (MAG), del Sistema de Informacion Geografica (SIT) del Centro
Naclonal de Tecnologla Agropecuana y Forestal (CENTA) del MAG

• Anahsls espaclal cruce de las capas de mformaclon menclonadas para establecer
referenclas cruzadas para el anahsls

• Estableclmlento de concluslones y recomendaClones
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B) Amilisis y dlscuslon de resultados

Una vez depurada la informacion se pracesa segun la metodologfa descnta,
estableclendo cruces de vanables, es declr, la informacion georeferenclada de las
propledades se analiza para cada capa de InformaCIon, aSI tenemos como resultado que
tlPO de uso actual, usa potenCial, conflrcto de usa, tlPO de suelos, etc se tlenen dentro de
cada una de las propledades InciUldas en el estudlo de caso, tal como se presentan a
contlnuaCion

- Uso de fa tierra

Los resultados obtemdos acerca del usc de la tierra en la muestra, por departamento

Cuadra No 8
Ti d d I tIPO e usa e a lerra

DEPARTAMENTO TIPO DE usa %

CHALATENANGO Matorral en quebradas y pastas sin atenclon 526
CHALATENANGO granos baslcos y pastas en pendlentes > 10% 436
CHALATENANGO granos baslCos y pastos en pendlentes < 10% 38

1000

SAN VICENTE Matorral en quebradas y pastos Sin atenclon 614
SAN VICENTE granos baslcos y pastos en pendlentes > 10% 14,0
SAN VICENTE granos baslCos y pastos en pendlentes < 10% 24,6

1000

USULUTAN Bosque salado 0,2
USULUTAN Matorral en quebradas y pastas sin atenclon 42,8
USULUTAN granos baslCos y pastos en pendlentes > 10% 25,8
USULUTAN granos baslcos y pastas en oendlentes < 10% 31,1

1000
Fuente Elaboraclon propla (J.999) cop base en datos de la DGEA (1996)

Se observa que el usc de la tierra predomlnante es el de matorral en quebradas y pastos
Sin atenclon, que ocupa aproxlmadamente 56% del total, y que se refiere a tlerras que se
encuentran en un estado de seml-abandono, slendo utlllzadas para fines de pastoreo
extenslvo, abasteclmlento de combustible para la familia rural (no exactamente lena SinO
algunos SUStltUtOS como, palos secos, zacate seco, etc) Se Incluye en esta categorfa de
usa, las tlerras abandonadas, aunque la c1aslficaCion no establece dlrectamente que
porcenta]e ocupa esta c1ase de usc

En segundo lugar se encuentra la c1ase de usc granos baslcos y pastos en
pendlentes>10% can cerca del 28% del total Esta c1ase de usc se refiere a sistemas de
cultlvo tradlclonales en los cuales predomlna el sIstema maiz-malcillo de subslstencla, el
cual se caractenza por ser una explotaCion de ba]o mvel de Jnsumos y ba]o mvel de
respuesta ASlmlsmo se puede InclUir el cultlvo de fn]ol como relevo, en aquellas zonas que
las condiciones de suelo y cllma 10 permltan, aSI como algunas verduras a muy pequena
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escala (gUisqull, plplanes, loroco, etc)

EI tercer tlPO de uso reportado es el de granos baslcos y pastas en pendlentes<10% que al
Igual que el uso antenor se consldera cultlvo tradlclonal de subslstencla, con la vanante
que aunque las practlcas agncolas sean Inadecuadas causa menor dana amblental en
funclon de la pendlente de las tlerras

Grafico 3
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EI ultImo uso encontrado en la zona es el de bosque salado, que ocupa cerca del 0 1% del
area Este tlPO de uso no concuerda can el caracter agncola del programa, SinO mas bien
eJerce una presion social sobre los recursos naturales, en este caso el bosque salado

A n1vel departamental, 19ualmente predomlna la mlsma clase de uso, matorral en
quebradas y pastas Sin atenclon, ya que en San Vicente ocupa aproxlmadamente el 61%
del total, mlentras que en Chalatenango ocupa cerca del 53% y en Usulutan que ocupa
cerca del 43°/0

En segundo lugar, se encuentra en n1vel general la clase de uso cultlvos y pastas en
pendlentes mayor del 10% que en Chalatenango ocupa el 43 7°1o aproxlmadamente
Mlentras que en Usulutan cerca del 26% y en San Vicente aproxlmadamente e114°/0

La clase cultlvos y pastas en pendlentes menor del 10% ocupa en Usulutan el 31%, en
San Vicente cerca de una cuarta parte y en Chalatenango mas 0 menDs el 4%
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- Capacldad de Uso de la Tierra

Para el desarrollo de una plamficaclon de los recursos naturales efiCiente es necesano
conocer el estado de los recursos naturales con que se cuenta, aSI como caractenstlcas
asociadas a su ublcaclon, caractenstlcas y potenCial

A contJnuaclon se presenta una aproxlmaclon a la mformaClon reglstrada por las muestras
en cuento a la capacldad de usa de la tierra

Cuadro No 9
CapaCidad del uso de la tierra en las muestras del PTT 1999

DEPARTAMENTO CLASE %

Chalatenango Clase VI 9,9
Cnalatenango Clase VII 87,4
Chalatenango Clase VIII 2,7

100,0

San Vicente Clase III 82,5
San Vicente Clase VIII 17,5

100,0

Usulutan Clase II 0,1
Usulutan crase III 5,8
Usulutan Clase IV 39,9
Usulutan Clase VI 10,0
Usulutan Clase VII 4d ,2

100,0

Fuente Elaboraclon propla (1999) segun DGRNR (1983)

Como podemos apreCiar en Chalatenango, el 87 4 % del suelo de la muestra del PlT, es
c1ase VII, 10 que slgmfica que las umdades productlvas cuentan con hmltaclones muy
severas, pues unJcamente el suelo es apto para uso de bosques y praderas La tierra
requlere un maneJo muy cUidadoso Poseen hmltaclones permanentes, como son
pendlentes muy abruptas 0 suelos muy superfiCiales 0 ambas En el mlsmo departamento
resulto que el 9 9 % del suelo de las unJdades muestrales, es c1ase VI, ello Imphca que
estas t1erras presentan muy severas hmltaclones, y unJcamente la tierra es apta para
vegetaclon permanente frutales, bosques y praderas Estas tlerras reqUieren cUldadosas
medldas de conservaclon y maneJo, para lograr rendlmlentos buenos a muy altos (ver
anexo 3)

Las muestras del departamento de San Vicente, reportan que el 825 % del suelo es c1ase
III, ello Imphca que poseen algunas IImltaclones para cultlvos Intenslvos y reqUieren
pn3ctlcas y obras de conservaclon especlales, muy dlflclles de Implementar, los
rendlmlentos suelen ser muy buenos EI resto de la muestra 17 5 %, resulto que el suelo
es c1ase VIII, cuyas tlerras son restnngldas para usa agricola, se recomlenda que se
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dedlquen a vegetaclon de protecCion permanente, vida silvestre 0 recreaclon

Para las muestras del departamento de Usulutan se reporta que el 44 % de los suelos es
c1ase VII, ello Imphca que presenta hmltaclones severas y umcamente se deber{a de utlhzar
el suelo para bosques y praderas Ademas el 39 9 % del suelo, resulto c1ase N, esto
Imphca que las umdades productlvas presentan serras IImltaClones que restnngen la
elecclon de plantas, pues los suelos demandan practlcas y obras de mane]o y conservaclon
costosos y dlflclles EI otro 10% resulto suelo c1ase VI, presentando senas IJmltaclones para
la agrlcultura, pues solamente se recomlenda frutales, bosques y praderas Por ultimo
tenemos que el 5 8 % de los suelos de la muestra, es c1ase III, de manera que estas
tlerras presentan pequeiias IImltaCiones para los cultlvos Intenslvos y reqUiere practlcas y
obras especlales de conservaclon, los rendlmrentos suelen ser de buenos a muy buenos

- Confhcto de uso de la tierra

Grafico 4
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Fuente Elaboraclon propla (1999) segun DGRNR (1983)

A traves de la comparaclon del uso actual de la tierra contra su uso potencial, se establece
una medlda de Idoneldad de uso de la tierra para el soporte de la actlvldad agropecuana y
forestal que se expresa como tlPO de usa, el cual puede ser aproplado 0 Inaproplado a la
explotaclon agropecuana 0 forestal que se presenta en la realJdad

Anahzando los resultados obtemdos de la muestra, se observa que prevalece el uso
Inaproplado en las tlerras del PIT (63 6%), porcenta]e muy parecldo al reportado por
aCTA (1997)
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Algunos razones de esta no correlaclon del uso del suelo con su vocaClon, responde a que
los beneficianos no constltUJan grupos con tradlclon agncola, por 10 que e]ercen un uso
rnaproplado en las tlerras reCibldas Ademas se consldera que la capacltaclon Impartlda a
los benefiClanos del PTT no profundlzo acerca de la Importancla de la conservaclon de los
recursos naturales en las tJerras ad]udlcadas Pero 10 mas Importante a destacar es que los
beneficianos del PIT en Chalatenango y Usulutan, se han convertldo en campesJnos
dedlcados al cultlvo de granos baslcos para la Subslstencla, y debldo a esta loglca
economlca de subslstenCla que predomJna, les sueIe ser muy dlficil dedlcarse forestales 0

praderas, pues no tlenen capaCldad economlca para realizar cuantlosas InverSlones

Cuadro No
10 usos del suelo

DEPARTAMENTO TIPO DE USC %

CHALATENANGO uso aproplado 93
CHALATENANGO uso Inaproplado 907

1000

SAN VICENTE uso aproplado 825
SAN VICENTE usa Inaproplado 175

1000

USULUTAN usa aproplado 173
USULUTAN usa Inaproprado 827

1000
Fuente Elaboraclon propla, tomando los datos de la muestra y Green Project-Sistema de

Informacion de T1erras (CENTA) 1998

San Vicente es el departamento donde se eJerce el menor usa Inaproplado en las areas
reportadas por el estudlo de caso, esto obedece a que muchas de las tlerras estan en
abandono Estas InformaCiones deben tomarse como una Idea general acerca del tlPO de
uso que se eJerce en esas tlerras
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- Suelos

A contmuaclon se presentan los resultados obtenrdos al cruzar /a cobertura del
levantamlento perlmetral con el tlPO de uso de suelos

Cuadro No 11
Clases de suelo en las tlerras del PIT (ver Anexo 5)

DEPARTAMENT Clase de Suelos (USDA) %
0

Chalatenango Alflsoles, Ultlsoles 28,5
Chalatenango Entlsoles Inceptlsoles Alflsoles 11,7
Chalatenango Alflsoles algunos Mohsoles 45,7
Chalatenango Alflsoles, algunos Mohsoles 141

1000

San Vicente Entlsoles Inceptlsoles, Alfisoles 100,0

Usulutan Alfisoles, algunos Molisoles 513
Usulutan Alflsoles Molisoles 10,6
Usulutan Entlsoles Inceptlsoles 378
Usulutan Inceptlsoles 0,2

100,0
Fuente Elaboraclon propla (1999) segun DGRNR (1983)

EI tlPO de uso prevaleclente es Entlsoles, Inceptlsoles, Alfiso/es que son sue/os que se
encuentran en lomas y montafias muy accldentadas Se ongman a partir de tobas
consolldadas, mezclada con lavas y aglomorados volcanrcos, con mfluencla hldrotermal en
la zona norte Son suelos con potencial ba]o a moderado Se encuentran CU/tlvOS anuales
sembrados en forma rudlmentana Son areas adecuadas para reforestaclon 0 pastos

Se observa que e/ tlPO de suelo prevaleclente son los perteneclentes a la c1ase Alfiso/es,
algunos Mollsoies que ocupa aproxlmadameme el 37% del total de los suelos presentes en
las parcelas muestreadas Son areas alomadas 0 montafiosas dlsecclonadas, ongmadas a
partir de lavas basaltlcas y andesltIcas, con material pedregoso del mlsmo ongen
cementado (aglomerados)

Su productlvldad es ba]a a moderada, en algunas areas es poslble usar maqumana
agrIcola, en donde se pueden obtener cosechas buenas de cultlvos anuales cuando se
haya abonado adecuadamente En las zonas mas pedregosas 0 dlsecclonadas es
recomendable utlhzar obras de conservaclon de suelos

EI area menor es ocupada por suelos Inceptlsoles que se encuentran en lomas y
montafias muy accldentadas y suelos formados a partir de cenrzas volcanrcas que en parte
tlenen un poco de mayor desarrollo del perfil y tlenen caracterlstlcas vltriCaS, con texturas
medias a moderadamente finas Son suelos profundos, no pedregosos
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Su productlVldad es alta 0 muy alta La mayorfa de las tJerras son apropladas para la
agncultura Intenslva Son aptas para todos los cultlvos de las zonas Jntermedlas y baJas

- Pendlente

I PITd
Cuadro No 12

d t Idses e pen len e en e area muestrea a en e
DEPARTAMENTO PENDIENTE (%) %

Chalatenango 0-1 % 14,7
Chalatenango 1 -2 % 57
Chalate'1ango 2-4% 4,2
Chalatenango 4-8 % 6,5
Chalatenango 8 -16 % 44,8
Chalatenango 16 - 30 % 190
Chalatenango 30 - 50% 46
Chalatenango 50 -100% 0,6

100,0

San Vicente 4-8 % 8,8
San Vicente 8 -16 % 31,6
San Vicente 16 - 30 % 59,7

100,0

Usulutan 0-1 % 46,1
Usulutan 1 -2 % 17,4
Usulutan 2 -4 % 8,2
Usulutan 4-8 % 5,7
Usulutfm 8 -16 % 6,4
Usulut;[m 16 - 30 % 15,0
Usulut;[m 30 - 50% 1 2

100,0

Cia

Fuente Elaboraclon propla (1999) segun IGN (1988)

La muestra refle]a que mas del 46% de las tlerras tlenen pendlente superior al 15%, 10
cual se consldera hmltante para el desarrollo IntenslVO de la agncultura Esta c1ase de
pendlente se consldera determmante para el desarrollo de una agncultura Intenslva,
porque hmlta la utlhzaclon de maquJnana agrIcola, aSlmlsmo hace necesano el
estableclmlento de obras ffslcas que permltan la conservaCion de suelos y, reqUiere un
maneJo IntenslVO que permlta la explotaclon del recurso a largo plaza sin ver dlsmlnulda su
capacldad
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Respeeto a la faetlblhdad de nego, la pendlente es tamblen determInante, porque una
pendlente muy pronunclada hmlta fa poslblhdad de nego por gravedad, asi como
Incrementa el dana amblental par exceSiva carga de solrdos dlsueltos en el agua de nego

Tamblen hmlta la dlverslficaclon de cultlvos en la zona y la inverSion economlca necesana
en las areas de pendlente pronunCiada (>22%) ya que ef penodo de recuperaclon de la
InverSion es de medlano plazo (de 4 arios en adelante), Influyendo vanables economlcas
como la tasa de Interes

- Vocaclon forestal del suelo
Cuadra No 13

Vocaclon forestal del 5uelo
DEPARTAMENTO VOCACION DE USO %

Chalatenango Otro uso 64,2
Chalatenango Vocaclon forestal 35,8

100,0

San Vicente Otro uso 1000

Usulutan Otro uso 62,1
Usulutan Vocaclon forestal 379

100,0
Fuente Elaboraclon propla (1999) segun DGRNR (1983)
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EI 24% de la muestra de las propledades son sue/os con vocaCion forestal, esto es de
Importancla a la hora de hacer un analtsls de los sistemas productlvos Y sus contemdos
amblentales, pero no eXlste apreclaclon fundamentada sobre e/ peso de cada uno de ellos
dentro de la composlclon del usc del suelo Y dentro de la estructura del PTT

Se consldera que son suelos con vocaCion forestal aquel/os que exceden el 15% de
pendlente y se encuentran en condiciones de deficlenCia de nutnentes en e/ suelo 0
condiciones cIImatlcas extremas IImltantes para el desarrollo de una capa de suelo que
permlta el usa Y maneJo de los recursos naturales de una forma sostemble

Es Importante que en dfchas tlerras conslderar como alternatlva el desarrollo de la masa
boscosa a partir de la regeneraclon natural, potenclando actlvldades re/aclonadas con la
sostenrblltdad de las areas

C) MeJoras de conservaclon de suelos

Entre las propledades de la muestra solo 5 de estas tlenen obras de conservaclon de
suelos , pero en termJnos porcentuales slgmfican el 35%, dado que las propledades con
mayor area, son las que por 10 general hacen drchas practlcas

t dd d
Cuadro No 14

d / IDb dras e conservaCion e sue os en as prople a es mues rea as
CODIGO Mz N° DE DEPARTAMENTO OBRASDE

BENEFICIARIOS CONSERVACION
DE SUELOS

E027 161 9 20 San VIcente AceqUlas, Barreras
VIvas, Cercos de
pIedra

E037 800 0 178 San VIcente Barreras VIVas,
cercos de pIedra

4303 31 a 13 Usulutan Bordas
C328 3029 86 San VIcente Barreras VIVas
C687 2624 44 Usulutan Barreras ViVas
TOLAL 15582 341

FUENTE Elaboraoon propla en base a consultas y Vlsltas de campo, mayo 99

EI departamento de San Vicente, fue el que presento mayor cantIdad de obras de
conservaclon de sue/os con un promedlo del 80% , a pesar de ser el departamento que
tlene tlerras de meJor cahdad segun la muestra

Chalatenango no reporto obras de conservaclon de suelos, slendo un lugar donde
prevalece las pequenas parcelas y suelos de mala caltdad agncola

Usulutan con un 13%, muestra muy poca cobertura de propledades con protecCion de los
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suelos, es Importante destacar estos son lugares de Inundaclones en epoca IIuvlosa

D) Princlpales causas del usa maproplado del suelo

Como resultado de este estudlo se determlnaron las pnnclpales causas del mal uso de las
tlerras dentro del programa las cuales se presentan a contlnuaClon

La falta de capital, debldo a que las poslblhdades de credlto son muy hmltadas, traen
como consecuenclas la Imposlblhdad de IntroduClr me]oras tendlentes a hacer un usa
aproplado de las tlerras La ba]a rentablhdad de los cultlvos tradlclonales no permlten
desarrollar meJoras de los recursos naturales, la ausencla de ayudas Inlclales (en formas
de subvenclones), tendlentes a capltahzar a las umdades productlvas del PTT, generan una
VISion ae corto plazo, que encuentran poslblhdad de asegurar la ahmentaclon en los granos
baslcos y en la mayona de los casos en tlerras no aptas para estes cultlvos

La capacltaclon y aSlstencla tecmca de los beneficianos del PTT, para el mane]o de la
producclon, no estuvo en armonra con los usos del suelo, 51 conslderamos que la mayona
de las propledades son de vocaclon forestal y no aptas para cultlvos de granos baslcos, 10
que eXlgla un estudlo de potenClaltdades de las fincas para el logro de sus obJetlvos Por
otra parte tenemos que en la mayona de las personas Inscntas en este programa tenlan
baJo mvel de escolandad y poca tradlClon agricola, esto complIco aun mas la
Implementaclon de del programa para lograr la sostenrblhdad de las umdades productlvas

La poca aSlstencla tekmca podemos conslderar como otra causa, dado que la inverSion en
Investlgaclon y desarrollo para pequefios productores no ha sldo de Interes pnontano por
parte del goblerno central a pesar de que estos representan el 80% de los productores
agrlcolas naclonales

Puede conslderarse como una causa mas, la deblhdad Instltuclonal, en este aspecto es de
tomar en cuenta la poca IntegraC/on de los dlferentes actores del desarrollo a mvel local,
ya que cundo no hay orgamzaclon se genera la duplIcldad de esfuerzos y se plerde la
capacldad de potenclar y crear recurso humane cuahficado

La relaclon entre el numero de manzanas reC/bldas por beneficiano contnbuyo a que se
haya reahzado un usc Inaproplado de la tierra, slendo factores que Influyen en esta causa
es la promoclon de parcelaclon balO la loglca tradlclonal que operan al mvel de parcelas
como credltos, aSlstencla tecmca y comerclahzaClon, todo esto en forma individual Por
otra parte tenemos que la cahdad y cantldad de tierra no corresponde a los usos que se les
da a las explotaclones agrlcolas

La ausencla de polItlcas de Ordenamlento Terrltonal, hace necesano establecer pohtlcas
en este sentido, tendlentes a obtener un meJor provecho de la tierra e Irlas Introduclendo
gradualmente hasta lograr el ob]etlvo deseado, dentro de planes de maneJo sostemble, es
declr socia/mente aceptable, economlcamente rentable y amlgable para el amblente
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