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Entorno de los Mercados FmancIeros Rurales en El Salvador 
Anabella Larde de Palomo" 

1 IntroducclOD 

La tecnologm de credlto rural es mas difIcIl de desarrollar que la urbana, ya que 
por las caractenstIcas rurales, los costos resultan mas ele\'ados para todos los 
partIcIpantes en las transaCCiones IndependIentemente de la tecnologm de credIto usada, 
eXIsten dImenSIOnes del entorno natural e InstItucIOnal que facIlItan u obstaculIzan el 
desarrollo de mercados financIeros rurales eficIentes y profundos 

La heterogeneIdad de la clIentela, que es un lImltante en SI en el desarrollo de las 
mIcro finanzas, es mayor en las areas rurales, ya que no responde solo a los rasgos 
humanos del empresano, smo tambIen a los rasgos del entorno suelos, chma, ubIcacIOn, 
dIspombIlIdad de agua La evaluacIOn de una solICItud de credIto en estas cIrcunstanCIas 
es mas dIficIl y mas cara Ademas, dado que dImenSIOnes cntIcas de la mfraestructura 
estan poco desarrolladas y dado que la denSIdad de poblaclOn es menor, los costos de 
transaCCIones son mas altos que en las are as urbanas y es mas dIficIl dIlUIr los costos fiJOS 
(Gonzalez Vega, 1998) 

En El Salvador, la penetracIOn finanCIera en el area rural es muy baja menos del 
6 por CIento de los hogares teman saldos pendIentes con instItuCIOnes financIeras 
formales a dICiembre de 1997 La mayor parte de estos deudores son clIentes del Banco 
de Fomento AgropecuarIo, un banco estatal, que, hasta el momento, tIene senas 
hmItaclOnes para expandIr su chentela Sm embargo, un caso eXItoso en cuanto a 
servICIOS financIeros rurales ha SIdo la FmanClera Calpla, que ha adaptado con 
creatIvIdad y eXIto su tecnologm de mIcrocredIto urbana a esta area Ademas que la 
tecnologIa utIhzada ha SIdo la apropIada, el entorno en que se ha desarrollado esta 
tecnologIa ha SIdo de alguna forma favorable para el exIto que ha mostrado 

En este estudIo se pretende analIzar el entorno en que se desarrollan los mercados 
fmancIeros rurales en El Salvador Se entIende por entorno, todas aquellas CIrcunstancIas 
externas a la organIzacIon oferente que afectan el desempeño de estos mercados 

En el capItulo pnmero se analIzara la capaCIdad de ahorro y de endeudamIento de 
la poblaclOn rural a traves de determmar, por medIO de vanos mdlcadores, el tamaño 
potencIal del mercado de servICIOS financIeros y de explorar la estrategIa de generacIOn 
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patrocmado por la AgenCia para el Desarrollo Internacional (USAID) y el Banco Central de Reserva 
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del Departamento de EstudiOS Economlcos y SOCiales (DEES) de FUSADES y agradece la onentaclón 
y comentarios de Claudlo Gonzalez Vega, y el apoyo en la obtenclon de mformaclón a José Antomo 
Zuleta Tamblen agradece a Margarita de Sanfehu, Jefe de la sección de mvestlgaclón e mformaclón 
del DEES, por el apoyo obtenIdo en el procesamIento de datos de las Encuestas de Hogares de 
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de Ingresos de los hogares y la vanabIlldad de estos ultimos En el capitulo segundo se 
examInaran determInantes de los costos de transaCClOnes en que Incurren tanto acreedores 
como deudores debido al entorno en que se desarrollan las mIcro finanzas rurales Los 
factores del entorno que afectan los costos de transaCClOnes pueden ser fiSICOS, 
demograficos e InstItuclOnales En el capItulo tercero se analIzaran los nesgos de 
producclOn debIdos a la volatIlIdad de preclOS y de rendimIentos En este capItulo 
tambIen se analIzaran los mstrumentos desarrollados para enfrentar estos negos Entre 
estos se descnben, en la medida en que se han desarrollado, los mecamsmos de 
estabIlIzaclOn de preclOS, los mercados a futuro y otros tIpoS de hedgzng, los seguros de 
cosechas, la dIversIficaclon de la producclon y la dlversIficaclOn de los Ingresos 

Otros elemento~ del entorno se refieren a los determinantes de los nesgas de los 
activos finanCieros y de los problemas de InfOrmaClOn, incentIvos y cumphmlento de 
contratos Estos temas seran tratados en otro estudiO complementano (JImenez, 1999) 

11 CapaCIdad de ahorro y de endeudamiento 

La amplItud y la protundldad de los mercados finanCIeros rurales depende de la 
eXistencIa de una clIentela potenCIal de hogares-empresas con sufiCIente capaCIdad de 
ahorro y dlSposlclon de convertIr parte de su nqueza en activos finanCIeros y con 
sufiCIente capaCidad para tomar prestado y dlSposlcIon para pagar los prestamos en los 
termmos y condIclOnes convemdos La IntermedIaClOn finanCIera formal mcurre en 
elevados costos fIJOS Se reqlllere, por lo tanto, una demanda VIgorosa por servICIOS de 
depOSIto y de credlto que permIta dIllllr los costos fIJOS Cuando la demanda potenCIal no 
es sufiCIentemente fuerte, la oferta tampoco se manIfiesta (Gonzalez Vega, 1998) 

A Tamaño del mercado 

1 PoblaclOn 

El Salvador, con un terntono de umcamente 20,000 km 2, tIene un poblaclOn de 6 
mIllones habitantes (1998) Esto lo conVIerte en el segundo paIS mas densamente 
poblado de Amenca Latina Una alta denSIdad de poblaclOn tIende a dIsmmlllr los costos 
de la mtermedIaclon finanCiera rural Esta dlspombIlIdad relatIva de factores de la 
producclOn pnvIlegIa actIVIdades relativamente intenSIvas en mano de obra y refleja una 
fuerte preSlOn sobre la tIerra 

2 Pobreza 

A dIferenCIa de muchos paIses de la reglOn, todavIa una buena proporCIon de la 
poblaclOn VIve en el area rural (42 por CIento en 1997) y es en esa area donde se 
concentra la pobreza El ajuste estructural de la ultIma decada no ha SIdo sufiCIente para 
mcorporar a los pobres rurales al proceso de creCImIento econOmICO Entre 1991/92 y 
1997, la pobreza urbana dISminUyO en CasI 14 puntos porcentuales, s10 embargo, la 
reducclOn de la pobreza rural fue margmal, en menos de 3 puntos porcentuales (Cuadro 
No 1) 
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Cuadro No 1 
Hogares en pobreza, por area, 1992 a 1997 

(porcentajes) 

Fech.l de Total Urbana Rural 
Encuesta 
1992 587 529 65 O 
1997 48 J 39 O 62 1 

Fuente Ministerio de PlanIficaClOn (1992), MInisteriO de Economla (1997) 

La pobreza de los hogares rurales lImIta, por el lado de la demanda, el 
surgImIento y cobertura de los wercados financIeros La poca capacIdad de 
endeudamIento lleva a montos menores de los prestamos, lo que hace dIficIl JustIficar los 
costos de transaCClOnes de deudores y acreedores Estos costos elevados dIficultan la 
posIbIlIdad de descansar en la gradualIdad de los montos para evaluar mejor la capacIdad 
y voluntad de pago del deudor 

La mayor pobreza tambIen sIgnifica la ausenCia de actIVOS que puedan ser 
ofrecIdos como garantIa, a tin de alIViar los problemas de mcentIvos a pagar los 
prestamos Por otro lado, en ausenCIa de una oferta efiCIente de servIcIos finanCIeros, esa 
poblacIon no puede aprovechar oportunidades que le permItan superar la pobreza 
(GonzaIez Vega, 1998) 

PolItIcamente, El Salvador esta dIVidido en 14 departamentos y 262 munICIpIOS 
La pobreza rural esta dIstnb •. uda de manera no uniforme entre estas urudades 
arummstratIvas, SinO que se concentra en CIertos departamentos del pals, SIendo Cabañas 
(87 por CIento de la poblaclOn), Morazan (77 por CIento) y San VIcente (73 por CIento), 
los que presentan mayores mdIces de pobreza (Grafico No 1) 

Grafico No 1 
Porcentaje de hogares rurales en pobreza, por departamento, 1997 
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Fuente Elaborado con base en mformaclOn del MmIsteno de Economla (1998) 
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La encuesta de hogares rurales de 1998 del Programa BASIS en FUSADES 
refleja que el mgreso promedio anual de los hogares rurales fue de US$2,634 en 1997 El 
Cuadro No 2 muestra que el grupo mas pobre lo constItuyen los hogares donde 
predomman los Jornaleros agncolas (US$I,559) y el menos pobre, los hogares con 
predommlO de trabajadores no agncolas (US$3,326) 

Cuadro No 2 
Ingreso promediO anual de los hogares rurales, por grupo de ocupaclOn pnnclpal 

del hogar y qumtdes de mgreso, 1997 (US$) 

Tipo de hogar x Qumtd 
Media Mediana 1 2 3 4 S 

Agncultor 2,804 1 631 403 1,041 1,889 3,221 7,368 
Trabajador 1,559 1,112 408 966 1,389 1,709 3,283 
agncola 
Trabajador no 
agncola 3,326 2,646 1,078 2,140 2,923 4,117 6,374 
Ingresos mIxtos 2,517 1,911 833 1,634 1,772 2,664 5,459 
Todos 2,634 1 822 579 1,331 1,974 3,167 6,112 

Fuente Segunda Encuesta de Hogares Rurales, FUSADES, 1998 
*Nota El hogar se clastfica como agrIcultor, SI cultiva al menos medIa manzana de 
tIerra Los hogares rurales que no cumplell este reqUISIto se claSIfican como trabajador 
agncola SI al menos 66 por ciento de su mgreso prOVIene de salarIOS en el sector 
agropecuarIo, trabajador no agncola 51 al menos 66 por CIento de su mgreso prOVIene de 
trabajOS no agropecuallO y famIlias de mgresos mIxtos cuyo Ingreso prOVIene de ambos 
tIpos de trabaJO, es deCIr ambos generan entre el 33 yel 66 por CIento del total 

El grupo de I-togares de agncultores pre<;enta el mayor grado de dlsperslOn en los 
Ingresos El qumtll mas pobre dentro de este grupo es tan pobre como el grupo de menos 
Ingre<Jos de hogares de trabajadores agncolas y el qUIntll de mayores mgresos es el mas 
nco entre todo~ los grupos El grupo de hogares de Ingresos mIxtos presenta Ingresos 
promedIos mayores que los trabajadores agncolas, probablemente por su acceso parCIal a 
trabajO no agncola 

Para todos los grupos de hogares, la medIana del mgreso se sItua por debajO de la 
medIa, 10 que mdIca que el promedIO esta mflado por los hogares de mayores Ingresos 

3 DlstrzbuclOn del zngreso 

La dIstnbucIOn del mgreso de los hogares salvadoreños ha mostrado mejoras 
durante los noventa, pasando el coefiCIente de GmI de 52 en 1991/92 a 41 en 1997 (Larde 
de Palomo, 1997) SIn embargo, la brecha de mgresos urbano-rural se ha amplIado 
durante ese mIsmo penodo En 1991/92, el mgreso promedIO rural era 70 por CIento del 
mgreso promedIO urbano En 1998, esta relacIon habla bajado a 41 por CIento Esta 
brecha se ha acentuado ya que el Ingreso ha creCIdo en el area urbana y practIcamente se 
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ha estancado en el area rural El acceso dIferencIado a mercados y la dotacIon 
dIferencIada de mfraestructura hace que en el area urbana se puedan aprovechar las 
oportumdades que han surgIdo de las reformas estructurales y en el area rural no tanto 
Ademas, la pO~lble sobrevaluaclOn del colon ha afectado en partIcular a la agncultura 

La dlstnbuclOn del mgreso en el area mral es mas eqUItatIva que en el area 
urbana, como se puede observar en el Grafico No 2 Esto refleja el mayor grado de 
homogeneIdad en el area rural y la mIgraclOn a centros urbanos de los menos pobres 
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Grafieo No 2 
Curva de Lorenz, 1997 
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Fuente Elaborado con base en Mlmsteno de EconomIa (1998) 

El coeticlente de GmI para el area urbana fue de 38, mas alto que para el area 
rural, donde fue de 32 DebIdo a que la deSIgualdad urbano-rural aumenta las 
deSIgualdades a nivel naCIOnal, la deSIgualdad a mvel naCIOnal es mas alta que para cada 
una de las are as por separado 

La pobreza ademas es mas profunda en el area rural un hogar en el decIl rural 
mas pobre recIbe el 57 por CIento del mgreso de un hogar urbano del prImer decIl 

4 Empleo 

La tasa de desempleo global ha oscIlado, en los ultImo s años, entre 7 y 8 por 
CIento de la poblaclon economIcamente activa (PEA) En 1997, el 8 por Ciento de la PEA 
estaba desempleada, sIendo de 8 7 por CIento en el area rural 

Una gran proporcIOn de los ocupados trabajan en actlvIdades de muy baja 
productIVIdad La subocupacIOn abarco el 31 por CIento de los ocupados en el area 
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urbana, en el area rural no se mide la subocupacIOn, ya que ~e considera que la gran 
mayona de los oc...upados caen dentro de esta categona 1 

En la presente decada, el sector agropecuano ha mostrado poco dmamlsmo y ha 
expulsado trabajadores en 1991/92 se empleaban 588,501 trabajadores en este sector, en 
1997 se empleaban 527,342 Entre los trabajadores rurales, la agncultura ha perdIdo 
Importancia relatIva, cediendo terreno pnnclpalmente al comercIo y a la construccIOn 
(Cuadro No 3) Las oport .. mIdades de empleo no agncola son, sm embargo, hmItadas en 
las areas rurales 

ASI, el sector agncola no ha dmamIzado la creaCIOn de empleo no agncola La 
encuesta de hogares rurales del Programa BASIS en FUSADES revela que el 70 por 
ciento de los trabajOS no agncolas a los que tIenen acceso los hogares rurales, se reahzan 
en un centro urbano 

Cuadro!'io 3 
Ol.upados por rama de actiVidad economlca, área rural 

Estructura porcentual 

1991-92 1997 
Agncultura, ganadena, caza 659 556 
Mmena 02 00 
Industna 106 109 
Electncldad, gas, agua 03 03 
ConstruccIOn 34 62 
ComercIo, hoteles y restaurantes 98 138 
Transportes y ComUnICaCIOnes 1 6 23 
[ntennedtacIOn FmancI 02 08 
ServICIOS 8 1 99 

Fuente Elaborado con base en MinIsteno de PlanlficaclOn, (1992) y Muusteno de 
Economta (1998) 

Todavla, la poblaclOn rural se ocupa pnnclpalmente en la agncultura, en 
partIcular los hombres, qUIenes en un 67 por CIento laboran en este sector Las mUjeres se 
ocupan en actividades mas vanadas comerCIO, agncultura, mdustna (Cuadro No 4), 
generalmente como trabajadoras por cuenta propIa Los hogares ofrecen su fuerza de 
trabajO VIa una combmacIOn de vanas de estas formas de ocupacIOn Su demanda de 
credIto refleja esta estructura de la ocupaCIOn famIlIar El acceso a servICIOS finanCIeros 
contnbuye a mejorar la ocupaCIOn de los trabajadores por cuenta propIa y la de los 
patronos, que en conjunto abarcaban al35 por ciento de los ocupados rurales en 1997 

1/ La Encuesta de Hogares de PropOSltos Multlples define la subocupaclOn como aquellos que laboran 
mvoluntanamente menos de 40 horas a la semana, o aquellos que laboran 40 horas o mas a la semana y 
perCiben un mgreso mterlor al salariO mlnlmo 
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Cuadro No 4 
Ocup.ldos en prmclpales ramas de actividad, segun sexo, 1997 

Area rural, porcentaje del total 

MasculIno Femenmo 
Agropecuano 67 21 
Industna 8 19 
ConstruccIOn 8 O 
ComercIO 6 34 
Transporte 3 O 

Fuente Elaborado con base en MInIsteno de EconomIa (1998) 

5 P,oducclon 

Despues de una decada de deterIoro economICO en los ochenta, los noventa se han 
car.actenzado por un creCimiento relatIvamente rapIdo, Impulsado por el proceso de 
hberahzaclOn ewnomlca y por la firma de los Acuerdos de paz La tasa de creCimiento 
promediO para la presente decada ha sido 5 por CIento anual en termInOS reales El 
creCImIento r<lpldo estimula la demanda de credlto En 1998, el PIB total se estImo en 
US$11,879 mIllonLs y el PIB per capIta en US$I,970 al año A pesar del creCImiento 
expenmentado en los noventa, el PIB per capIta en termIno s reales es aun Infenor al que 
se tema a finales de los setenta 

En 1998, la produccIOn agropecuana sIgmfico el 11 8 por CIento del PIB, con un 
creCImIento casI nulo (O 2 por cIento) en relacIOn a 1997, afectado por el huracan MItch, 
que margmalmente toco a El Salvador En general, el sector agropecuano ha creCIdo en 
El Salvador a una tasa menor que la de la economIa La tasa de creCImiento real 
promedIO del sector entre 1990 y 1998 fue 2 2 por ciento anual 

Esto sugIere una demanda de credIto rural menos acentuada Ademas, mientras 
que mas de la cuarta parte (26 por ciento) de los ocupados estan en el sector 
agropecuarIo, estos contnbuyen poco mas de un decImo (12 por CIento) del valor 
agregado en la economla Esto refleja la baja productIvIdad del trabajO en la agncultura y 
las bajas remuneraCIOnes correspondIentes Esta baja productivIdad lImIta la capaCidad 
de pago de los agncultores 

La dmamlca de los diferentes productos del sector no ha SIdo homogenea La 
producclOn de cafe ha sufndo una contracCIon anual del 2 5 por CIento entre 1990-1998 
(Cuadro No 5) Los granos basIcos y la ganadena practIcamente se han estancado Los 
sectores protegidos, caña de azucar y aVIcultura, muestran un creCImIento relatIvamente 
rapIdo 
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Los "otros productos agncolas" son los cultivos que muestran un genuino 
creCImIento ya que no gozan de mnguna proteccIOn y alcanzaron en la presente decada un 
creCImIento promedIO de 3 8 por ciento anual 

Cuadro No 5 
Valor agregado de los productos agropecuarIos 
Tasa de creCimIento real promedIO 1990-1998 

(Porcentaje Anual) 

Producto CreCimiento 
Cafe -2 5 
Granos baslcos 06 
Caña de azucar 9 1 
Otros productos agncolas 3 8 
Ganadena 1 4 
AVICultura 40 
SIlVicultura 03 
Caza y pesca 36 

Fuente Clc.lborado con base en Banco Central de Reserva (1994) y (1998 b) 

A pesar del comportamiento antenor, como lo muestra el Cuadro No 6, dentro de 
la producclon agropecuarIa el peso mas alto lo tIenen aun el cafe (20 por cIento) y los 
granos basIcos (19 por CIento) Los productos agncolas no tradICIOnales unIcamente 
representan el 17 por ciento del total, una proporCIOn baja comparado con otros paIses de 
la regIOn 

Cuadro No 6 
Estructura de la produCCIOn agropecuarIa, estImada a partIr del valor 

.lgregado a precIos constantes de 1990, para 1990 y 1998 
(Porcentajes) 

1990 1998 
Cate 266 198 
Algodon 1 3 00 
Granos basICOS 195 186 
Caña de azucar 36 65 
Otros productos agncolas 14 1 174 
Ganadena 17 1 174 
AVicultura 89 111 
S tI vlcultura 60 56 
Caza y pesca 29 34 

Fuente Elaborado con base Banco Central de Reserva (1994) y (1998 b) 
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La alta com,entracIOn de la produccIOn agncola en pocos productos no favorece el 
surgImIento de la oferta de serVICIOS financIero'), ya que aumenta el nesgo de los 
deudores y de los acreedores y desalIenta a acreedore~ potenCIales (Gonzalez Vega, 
1998) Sm embargo, el dmatTIlsmo mostrado por los otros productos agncolas es un 
factor pOSItIVO par.llas finanzas rurales en el futuro 

Segun la encuesta de hogares rurales del programa BASIS en FUSADES, los 
mgresos de los hogares rurales dependen en gran medlda de los mgresos agncolas, 18 por 
CIento de salanos agncolas y 21 por CIento de autoempleo agncola Esto hmIta la 
e>..panSIOn del credIto rural, ya que la estacIOnahdad de los cIclos blOlogICOS de las 
cosechas reduce [a oportumdad de otorgar prestamo~ de muy corto plazo y con pagos 
frecuentes como mecamsmos para probar la dISposIcIon de pago del deudor Los hogares 
con fuentes de mglesos dIver~Iti<-adas tendran mayor acceso al credIto 

Ademas SI bIen un aCl eedor puede desarrollar tecnologIas de evaluacIOn capaces 
de estimar la probabIhdad de nesgo IdlOsmcratIco y adoptar medidas para contenerlo 
dentro de lImItes razonables, las oportumdades para dIverSIficar la cartera, de manera que 
el nesgo sIstemICO no sea una amenaza sena, son pocas en las areas rurales, sobre todo en 
paIses pequeños como El Salvador (Gonzalez Vega, 1998) Una tarea Importante es, por 
lo tanto, mejorar [OS meCanIS1110~ para hacerle frente al nesgo sIstemICO 

6 C\portaclOne~ 

Las eXpOltaClOneS salvadoreñas han crecIdo a una tasa promedIO anual del 18 por 
CIento en la presulte decada (1990-98), alcanzando en 1998 US$2,430 mIllones En 
proporcIOn al PIB las exportaclOne::, creCIeron de 12 por CIento en 1990 a 20 por CIento en 
1998, reflejando un proceso Importante de apertura A pesar de esta mayor apertura, esta 
proporcIOn e') ll1fenor a la de otros paIses en la regIOn 

Los productos tradICIOnales de exportaclon (cafe y caña de azucar) han Ido 
perdIendo ImportanCIa relativa a tra"es de los años, cedIendo terreno a las exportacIOnes 
de maquIla, las l.uules alcanzaron en 1998 el 49 por CIento del total (Cuadro No 7) La 
maqUlla ha creado oportumdades de oct.paCIOn mteresantes a CIertos segmentos de la 
poblacIOn (fememna) rural Llama la atenclOn, sm embargo, el poco dmamIsmo de las 
exportacIOnes no tradICIOnales tuera de Centro Amenca 
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ExportaclOne~ US$ 

TradIcIonales 
Cafe 
Algodon 
A¿ucar 
Camaron 

No tradIcIOnales 
Centroamenca 
Resto del Mundo 

Maqutla 

10tal 
Memo 
PIB 
ExportacIone:::. (% del PrB) 

Cuadro No 7 
ExportacIOnes (1\1dlones de US$) 

1990 Porcentaje 1998 Porcentaje 
del total del total 

296 45 420 17 
260 39 324 13 

1 O O O 
20 

.., 
67 3 .) 

14 2 30 1 
285 43 810 33 
175 

I 
26 590 24 

110 17 220 9 
81 12 1,200 49 

663 100 2430 100 

5402 11,880 
12 20 

Variación promedio 
anual (%) 

4 
3 

·100 
16 
10 
14 
16 
9 

40 

18 

Fuente Elaborado cop base en B<lnco Central de Reserva (1994) y (1998 b) 

ExportacIOnes tradICIOnales 

El volumen exportado de cafe se mantIene oscIlando alrededor de los 3 mIllones 
de qumtales y su vanaCIOn depende pnnclpalmente de las condIcIOnes del clIma El valor 
de la exportaclOn depende en gran !pedida del preCIO mternacIonal, el que fluctua 
consIderablemente 

La exportuclon de azucar se mcremento de 1 2 mIllones de qumtales en 1990 a 4 
mIllones en 1998, IncentIvada por un SIstema de SUbSIdIO al precIO de exportacIOn, que es 
financIado por el consumo mterno Por ejemplo, para la zafra 1997/98, la relacIOn precIO 
mtemo/precIO mternacIOnal fue de 1 63 El costo SOCIal de este subsIdIO es alto 

Exportaczone~ no tradICIOnales 

Las exportaCIones no tradICIonales han crecIdo a una tasa promedIo de 14 por 
CIento anual dUlante el penodo 1990-98, mostrando mayor dmrumsmo las que se dmgen 
a la reglO n centroamencana Entre las exportacIOnes no tradICIOnales, las exportaCIones 
de productos de ongen agropecuano representaron en 1997 urucamente el 5 6 por CIento 
(US$457 mIllones), pero durante el penodo 1990·97 mostraron un ntmo de CreCImIento 
mayor que el resto de productos (18 4 por CIento) 
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MaqUlla 

La maquila mostro a IniCIOS de la decada un dmamIsmo espectacular, alcanzando 
tasas promedlO de crecumento anual de 52 por CIento durante los pnmeros cmco años 
Sm embargo, debido a las devaluaclOnes exper.mentada" en algunos paises, umda a la 
pohtIca de tipo de cambIO fiJO de [acto en El Salvador, la tasa de creCimIento entre 1996-
1998 se redUJO d 23 por ciento anual Este es todavIa un creCImiento Importante El 
empleo en la l1ldqlllla le ofrece a los hogares rurales una oportumdad de dIverslficacIOn 
de mgresos, que mejora su capat .. ldad de oago y su acceso al credlto 

7 ImportacIOnes 

Entre 1994 Y 1997, las ImportacIOnes (excluyendo maqUila) crecieron a una tasa 
promedIO anual de 8 por liento, las ImportacIOnes agropecuanas crecieron mas 
rapIdamente, a una tasa del 12 por CIento (Cuadro No 8) CasI todas las ImportacIOnes 
agropecuarIas muestran una tasa de creCIm.ento alta en el penodo, lo cual puede estar 
reflejando la Sl1~tltuclOn en el consumo de productos naCIOnales por productos 
Importados 

Cu.ldro No 8 
Import.lllones de Productos AgropecuarIos 

(MIllones de US$) 

1994 1995 1996 1997 CreCimiento 
promedio 

anual 
Productos AgropcLU3nos 
Ganado en pIe 1 4 1 7 28 34 35 
Carnes y despOJOs (...omestlble~ 108 173 238 213 25 
Leches deshidratadas 256 401 47 O 55 1 29 
Legumbres y hOI tahzas 133 47 48 96 (10) 

Frutas comestibles 62 96 114 165 39 
Tngo 429 327 424 336 (8) 

Mruz 225 289 353 557 35 
Arroz 82 73 107 113 11 

Harmas y cereales 42 95 110 101 34 
Otros 309 17 1 183 18 O (16) 

Total productos agropecuarios 17 O 169 O 2076 2346 12 

Total Importaciones I 2,252 O 2,856 1 2,6712 2,9734 8 

% agropecuarIOs/total 74 59 78 79 

a Total e'(cluyendo maqUIla 
Fuente Elaborado con base en mformacIOn del Banco Central de Reserva (1996) y 
(1998) 
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8 MlgraclOn 

Parte de la estrategIa de dlverslficacIon de mgresos de los hogares salvadoreños 
ha sIdo la mlgra('lon mternaclonal, princIpalmente hacIa los Estados UnIdos Esta 
estrategIa, que ha prevaleCido a traves de la hIstona salvadoreña, se acentuo durante la 
decada de los ochenta, por el LOnfhcto armado y la falta de oportunIdades economlcas 
Durante esa decada hubo una salIda neta de 564,000 personas, pnncIpalmente hacIa los 
Estados UnIdos (Cuadro No 9) 

Cuadro No 9 
Saldo!! migratorIOS por sexo, 1950-1995 

(Miles de personas) 

Años Total Hombres MUjeres 
1970-1975 -88 -45 -43 
1975-1980 -161 -83 -78 
1980-1985 -345 -185 -160 
1985-1990 -219 -116 -103 
1990-1995 -57 -30 -27 

Fuente MImsterIO de [LOnomIa (1996) 

Segun el ServIcIo de II11TIlgracIon y NaturalIzacIon de los E E U U , en ese prus 
VIven un mIllon d(, salvadoreños Los datos del Banco Central de Reserva mdIcan que 
estos emIgrante!:> t.nVIan, en concepto de remesas famIlIares, el eqUIvalente al 12 por 
CIento del PIB La Encuesta de Hogares de ProposItos Multlples del MInIsteno de 
EconomIa reporta un mvel de remesas mucho mas baJO US$273 mIllones para 1997, las 
cuales son recibidas por el 146 por CIento de hogares salvadoreños 

9 De!}rura!zzacwn 

La falta de oportunIdades economlCas para gran parte de la poblaclOn rural ha 
generado un flUJO ITIlgratorIo haCia las grandes clUdades Esta mlcraClOn ha afectado las 
tasas de creCImiento poblaclOnal urbano y rural y por departamento Para 1997, la tasa de 
creClmIento de la poblaclon del area urbana se estImo en 2 7 por CIento y la rural en 12 
por CIento anual 

Los departamentos de San Salvador y La LIbertad son los mas poblados En 
conjunto concentran un 40 por CIento de la poblaclOn (Cuadro No 10) Estos dos 
departamentos SIguen atrayendo poblaclOn, SIendo los umcos que muestran tasas de 
mIgraclOn neta positIvas El are a metropolItana de San Salvador, que comprende 12 
mumcIpIos del departamento de San Salvador y dos de La LIbertad y que concentra el 30 
por CIento de la poblacIon total del prus, es la que contmua atrayendo a mayor numero de 
personas 
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Cuadro No 10 
El Salvador ProyeccIOnes de la población y de tasas de mlgraclOn neta 

por departamento, 1995 

Pobl.lclOn Porcentaje Tasa de mIgración neta 
1995 (mIles) del total (por mIl) 1990-1995 

Ahuachapan 289 O 5 1 -67 
Cabañas 1483 26 -203 
Chalate nango 190 O 34 -21 5 
CuscatIan 192 1 34 -14 1 
La LIbertad 585 O 103 7 1 
La paz 2692 47 -93 
LaUmon 2746 48 -146 
Morazan 1693 30 -21 7 
San Miguel 4407 78 -77 
San Salvador 17245 304 137 
San Vicente 1522 27 -196 
Santa Ana 504 O 89 -47 
Sonson,ltt 3999 7 1 -44 
Usulutan 3297 58 -17 O 

Fuente M1I11::.h",no de Economm (1996) 

B Generación de mgresos y varIabilIdad 

I 

I 

La capacIdad para endeudarse y los volumenes de deposItos de los hogares
empresas dependen en gran medIda de las oportunidades de generaclon de 1I1gresos 
rurales y de su vanabllIdad 

Las oportul1ldades par.l generar 1I1gresos rurales dependen, a su vez, del acceso a 
los actIVOS productIVOS, en paltlcular la tIerra y su calIdad y capital humano, del acceso a 
tecnologla, aSl como el mvel de productIvidad de los factores de la producclOn que estas 
tecnologIas permIten alcanzar, del acceso a los 1I1sumos necesanos para poder aprovechar 
esas tecnologIas, y del acceso a los mercados donde el productor puede obtener una 
recompensa atractIva por sus estuerzos productIvos (Gonzalez Vega, 1998) 

Cuando el mvel de11l1greso es muy baJO, una mala cosecha puede dejar al hogar al 
borde del hambre, la desnutnclOn y la enfermedad En estas cIrcunstancias, los hogares
empresas son adversos al nesgo y esta motlvaClOn pennea sus deCISIOnes de producclOn, 
consumo e 1I1velSlOn Los hogares-empresas le hacen frente a estas amenazas medIante 
estrategIas para suaVIzar las t1uctuaclOnes en el mgreso y estrategIas para suaVIzar las 
fluctuaCIOnes en el consumo 

Entre las estrategIas para redUCIr la vanabIlIdad de los mgresos agncolas se 
encuentran la dlversIficaclOn de cultiVOS, la dIversIficaclOn de parcelas, el uso de 
msumos, la selecclOn de vanedades que ImplIcan poca vanabIlIdad en los rendImIentos o 
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poca covananza con otros cultivo, y el cultivo de granos basICos, que aunque de baJo 
valor agregado, aseguran el autoconsumo Con frecuencIa, estos mecanIsmos generan un 
menor mgreso, que es el precIo que estos hogares estan dIspuestos a ~ufnr a ñn de lograr 
una menor vanabllIdad en los Ingresos Otras estrategIas se mamfiestan como la 
selecclOn de una cartera dlvel~Iflcada de ocupaCIOnes agncolas y no agncolas del hogar 
InverSIOnes todavla mas sen.l'> en dlversIficacIon resultan en la mlgraclOn temporal o 
permanente de 11lIembros del h0gar Otras formas de hacerle frente a estos ne~gos son la 
partlclpacIOn en LOntratos de dparcena ) otras formas de compartIr nesgas entre el 
productor, el dw, ... ii.o de la tIelld y/o el comprador del producto 

La transtcrenCIa de Id tecnologla de las mIcrofinanzas a las are as rurales no es 
facd Las organIZaCIOnes que lo estan ll1tentando con algun eXIto descansan en las 
estrategIas de dlverSIficaClOn de mgresos del hogar Esta dlverslficacIon delegada reduce 
los pelIgros de la poca dIversltieaLlOn de sus carteras Estas mIsmas estrategIas del hogar 
(empleo no dg'lcola, mIgrduon cultIVO de vanas parcelas) contnbuyen a enfrentar 
problemas de ,,~tuclonahdad y de 1 Iesgo slsternICO (Gonzalez Vega, 1998) 

1 /ndLLadore!1 de 17' oductlvldad del trabajO y productIvIdad de la tIerra ell 
la a!!;flcultUlCl v (1(... \u creclmzento a traves del tIempo 

Productlvldad del U abaja 

En promediO la prodUCtiVIdad del trabajO rural, medlaa a traves del salarlO, se ha 
mantemdo con~t"nte durante 1,1 presente decada (Cuadro No 11) Entre las dIferentes 
ramas de prodw ... clon, en ei penado 1991-1997, el salano agncola sufno un detenoro 
sIgmficatlvo (- l g por cIento) <l~1 LOmo el del sector comercIO (-20 por cIento) y el de la 
mdustna manutdctLuera (-6 pOI Liento) La salIda de trabajadores de la agncultura, para 
ubIcarse en lo,> sectores LOmLI CIO, construccIOn y servICIOS, se explIca por la baja 
productIvIdad en la :l~ncultllra, ya que el salano promedIO es el menor entre de todas las 
ramas de producclOn 

2/ En la Encuesta de Hogares de Proposltos Multlples se define el salano como la "rembuclOn 
monetana y/o en especIe que el tl1baJador reCibe, en forma semanal, qUIncenal o mensual por la 
reahzaclOn de sel VICIOS o por su ti <lb(~o" 
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Cuadro No 11 
Salano prorn<..úlO rural rn<..n"lu,ll por rama de actlvlúad econornlca, 1991-92, 1997 

(colones) 

1991-92 1997 Nommal 1997 Real Incremento 
(%) 

Total 560 996 555 -1 
Agncultura y ganadena 490 720 401 -18 
Manufactura 646 1,088 606 -6 
ElectncIdad v agua 1073 2,062 1,149 7 
Construcc 10 n 726 1,343 748 3 
ComercIO 691 994 554 -20 
Transporte I 015 1,897 1,057 4 
Intermed finlll1clelos 798 1,865 1,039 30 
ServIcIOs 586 1,096 611 4 

Fuente ElabOlado con ba~c en MmIstello de PlamficacIOn (1992), Mlmsteno de 
Econoffila (1998) y BeR (1998) 

Sm embargo, la productIvidad del trabajo medlda a traves del valor agregado 
real generado en promedlo por el trabajador agncola, ha aumentado entre 1992 y 1997 
En el Cuadro No 1:2 se pre~cnta el valor agregado agropecuano en termmos reales y el 
numero de trabllj.ldores emple.tdos en el sector para los años en referenCIa La razon 
entre estas dos magmtudes nos proporciona el valor agregado generado por cada 
trabajador, obtel1lendose que cn el peno do señalado este aumento en 22 por CIento El 
aumento de productlvldad del trdbaJador no se ha traducIdo en mayores mgresos porque, 
como se vera mas adelante, ha habido un detenoro slgmficatlvo en los precIOS relatIVOS 
de los productos agncolas, causado pnncIpalmente por la sobrevaloracIOn camblana y las 
condICIOnes del mercado mterno 

Cuadro No 12 
Sector agropecuarIO V,t1or agregado real, PEA ocupada y productiVidad 

promeúlO por trabajador 1992 y 1997 

Año Valor agregado PEA ocupada ProductiVidad 
(MIli de Col de 1990) en sector promediO por 

agropecuario trabajador 
1992 62227 588,501 10,57381 
1997 68274 527342 1294682 

Fuente Elaborado con base en Mlmsteno de PlamficacIOn (1992), MlnIsteno de 
EconomIa (1998), BCR (1994) y (1998) 

TradICIOnalmente, la agllcultura salvadoreña ha SIdo dommada por dos clases de 
cultIvO los dlllgldos a la e'<pOltacIOn (cafe caña de azucar) y los granos baslcos, que 
pnncIpalmente se destman al Jutoconsumo La productIvIdad de los productores 
agncolas vana con el cultIvo .1S1 aquellos que cultIvan productos de exportacIOn generan 
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un valor agregado mayor que los que producen granos basIcos La encuesta del 
Programa BASIS en FUSADES (1998) revela que los productores de granos basICOS 
generan un valor agregado que oscIla entre ~ 1 ,000 y ~2,000 por manzana, en cambIO los 
productores de productos de e,<portaclOn generan entre ~5,500 y 11,000 por manzana 

Esta encuesta muestra dclemas que los agnc.ultores mas pobres son mucho mas 
dependientes de cultivos de Sub~lstencIa La partIclpacIon de los cultIVOS de SubsIstencIa 
en el mgreso plOVel1lente de 1.1 agncultura declma de 93 por CIento en el qumtIl mas 
pobre de agnculton .. s a 28 por ULlltO en el terCIO mas nco De Igual manera, los cultlvos 
de exportacIOn ~on mucho 111Lll0S Importantes para el grupo mas pobre (3 por CIento) que 
para el grupo de mas altos mgrL'>OS (57 por CIento) 

Productlvldad de la tierra 

La productivIdad de lo~ pnnclpales cultrvos se ha mantemdo practIcamente 
constante desde 1111UOS de lo~ oLhenta (Cuadro No 13) En los ultImos 18 años, los 
pnncIpales cultivos cafe caria de azucar malZ y fnJol, han expenmentado un 
estancamIento Ln su rend1l111LlHO úmcamente el arroz y el sorgo mue~tran Incrementos 
Importantes de plOductlvlddd 

Cuadro No 13 
RtndIrnlcnto dc los prml.lpales productos agracolas 

( qq/m.mzana) 

Productos 1981-85 1986-90 1990 1995 1996 1997 

Cafe 14 O 125 137 130 13 1 117 

Caña de azucm I 605 57 1 571 552 528 502 
Algodon 12 O 11 2 11 5 00 00 00 
Mruz 289 309 326 334 343 252 
FnJol 1 1 110 128 128 

I 
134 124 

Arroz 366 412 657 81 1 786 675 
Sorgo 168 158 189 228 I 232 244 

l/Toneladas cortas/manzana 

1998 

111 

524 
00 
354 
134 
913 
255 

Fuente DlreccIOn Genelal de EconomIa Agropecuana, MInIsteno de Agncultura 

2 Reme:. as 

En El Salvador, las remesas de panentes que han emIgrado es un componente 
lIDportante en el1l1g1eso de los hogares Las remesas pueden Jugar un papel cntIco en el 
manejo del nesgo de VanaCIOI1 de mgresos Aunque el mayor flUJO de emIgrantes se da a 
IruCIOS de los ochenta, las remesas creCIeron de una forma Importante entre 1990 y 1995, 
debIdo a mayores facIlIdades para el envIO y cambIO de dolares y la estabIlIdad 
macroeconomIca (Cuadro No 14) A partIr de 1995, aunque las remesas SIguen 
creCIendo, lo hacen a una tasa sllTIllar o un poco mfenor a la tasa de creCImIento del PIB, 
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de tal manera que a partIr de ese año han mantemdo su ImportancIa con relacIon al 
producto La ,ü1uencIa de remesas puede haber contnbUIdo a la sobrevaluaclOn del 
colon, pero su creCImIento futuro posIblemente sea menor dados los cambIos en las 
estructura demogr,üica de [os hogares de emIgrantes 

Cuadro No 14 
Remes,ls famIlIares 

(MIllones de dolares) 

Año Remesas 
1988 194 
1989 204 
1990 322 
1991 518 
1992 686 
1993 822 
1994 964 
1995 1063 
1996 1068 
1997 1200 

r uente Banco Central de Reserva (1994) Y (1998) 

Segun la Encuesta de Hogares de Pro pasItos Mu1tlples, un 15 por CIento de los 
hogares urbanos y 14 por liento de los rurales reCIben remesas Elll1greso por remesas 
sIgrufica una porclOn Import,l11te delll1greso de aquellos hogares que la reCIben 37 por 
CIento en el area Ul b,llla y 49 por CIento en e[ area rural (Cox Edwards, 1999) 

Las famIlIas rurales utIlIzan las remesas que reCIben pnncIpalmente para el 
consumo un 96 5 por CIento de las remesas son consumIdas total o parCIalmente, solo 
6 7 por CIento de los hogares [as utlhzan total o parCIalmente para ll1VerSlOn o ahorro La 
afluencIa de remesas abre oportumdades de servICIOS que los ll1termedIanos fmancleros 
todavIa no han aprovechado a plemtud 

La ayuda tmmhar en dolares ha propIcIado el aumento del salan o de reserva de la 
poblaclOn rural Joven, lo cual esta pomendo en problemas a algunos agncultores que no 
encuentran mano de obra d los sueldos que ellos estan dIspuestos a pagar, dada la baja 
productIvIdad de[ agro salvadoreño Algunos ll1vestlgadores han encontrado una relaclOn 
negatIva sIgmficatIva entre [as remesas reCIbIdas y el grado de partIcIpaclOn en los 
mercados de los hogares rurales (JodrumanI, 1999) 

Muchos de los hogares con emIgrantes, ademas de contar con un mgreso que les 
llega mes a mes, cuentan con una fuente a qUIen acudrr en caso de enfrentar cualqUier 
shock que ImplIque aumento en los gastos del hogar o dIsmmuclOn de los Ingresos 
Segun la encuesta segunda encuesta de hogares rurales del Programa BASIS en 
FUSADES, de [os hogares que expenmentaron alguna enfermedad que sIgrufico una 
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redUCClOn en el l11vel de Il1gIeso, 22 por CIento acudieron a [rumhares y armgos para 
hacerle frente 

3 A el El ()~ proc/w.tIvoS 

Tzerra 

El acceso a la tIerra es uno de los determmantes mas Importantes de los mgresos 
rurales en El Salvador (Banco MundIal, 1997) Sm embargo la tIerra es uno de los 
factores de producclOn mas escasos en el palS Como ya se menCIOno, El Salvador es el 
segundo pros mas densamente poblado en el contmente amencano, con 291 habItantes 
por lalometro cuadIado 

Ademas Id tIerra de El Salvador es de baja calidad Umcamente el 17 por CIento 
del terntono es apto para la dgncultura mtensIva (Cuadro No 15) La tIerra con mejor 
aptItud agncola (Clase I a V) se encuentra localizada en la zona costera y gran parte de la 
zona norte del pms no es apta para la agncultura (Mapa No 1) 

Cuadro No 15 
Uso potenci.11 de la tierra 

Hectarcas Porcentaje 
del area 

AgnculturLl lI1tenslVd (C lases I a III) 357,190 17 O 
CUltIVOS l1l11l1ados (Cld:.e IV) 332,861 158 
Rocoso - Agllcultllla lll11ltada (Clase V) 45,585 22 
CultIvos pl.l manentes v forestales (Clase VI) 200,996 96 
Solo pastos (VII) 858,644 408 
Subtotal 1,795,276 853 
No apta pma la agrIcultura 253,587 12 1 
Agua 38,386 1 8 
TIerra III banc.l 16,831 08 
Total 2,104,080 100 

Fuente OAS (1974) 
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MapaNo 1 

l'tl o\.P\DE VOCAClON FCRESI AL DE EL SALVADOR 
1998 

Q,~ • .".. J ---- - -------=-=--. 
_ Lagos 
_ Al meno~ 50 por Clll1tO del area con cafe 
CJ Clase 1-11 llLrra aptJ para agncultura mtenslva, mecamzable, cultIvOS anuales, 

ganadt.lld Il1tt.I1S1va v torestal de produccIOn 
_ Clase 1 V, tlell a con aptitud restnngIda para agncultura mtensIva, con lImItacIOnes 

para la I11t.LamzaC¡OI1 y cultIvos anuales, apta para cultIvOS permanentes y 
forestales de prOdUCCIOl1 

_ Clase V, tierra apta pdra pastoreo moderado y forestales de produccIOn moderada 
_ Clase VI tIel ra apta para cultIVOS permanentes y forestales de prOdUl,CIOn 
_ Clase VII - VIII, tllrra apta para forestales de produccIOn forestena socIal y 

ambIental p OdUCClO1l a largo plazo 
- Zonas U1 bmhl~ 

Fuente MmIsterIO de AgrIcultura y Ganadena 
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Los plOductos que mas se sIembran de acuerdo a la superficIe cultIvada son malZ, 
cafe y maIcIllo (Cuadro No 16) 

Cuadro No 16 
Al ea sembrada de productos agncolas, 1980 y 1995 

(mIles de manzanas) 

1980 1995 
Cafe 2658 2342 
Azucar 38 O 70 O 
Algodon 832 -
MaIz 417 O 451 8 
FnJol 75 O 878 
Arroz 24 ° 174 
Sorgo 1707 191 6 
Total 1,0737 1,0528 

fuente Banco Central de Reserva (1985) 

El sector agl opecuar 10 presenta dos segmentos marcadamente dIferentes en vanos 
aspectos el tIpO <.k cultIvo el tamaño de la e'\plotacIOn, la onentacIOn de la produccIOn, 
la clase de tIerra que utJlIza y la tecnologIa que Incorpora Esta dIstnbucIOn blmodal de 
la propIedad tIene vanas consecuenCIas 

Pnmero, prevalece el mInIfundIO El 70 por CIento de los agncultores explotan 
fincas de menoe; de 2 he-ctareas utIlIzando para ello menos del 11 por CIento oe las tIerras 
cultIvadas (CuadlO No 17) Estos agrIcultores producen por lo general granos basICOS, 
los que cultIvan p! lI1clpalmulte para el autoconsumo El 64 por CIento de los productores 
de granos baslcos cultIvan c '<plotacIOnes no mayores de 2 hectareas El 62 por CIento de 
la tierra que utrllZell1 110 es elptd para la agncultura (Clase VI a la VIII) y su CUltIVO no solo 
no es rentable <,1110 que tambILn es dañInO pma el medIO ambIente En este caso no se 
genera una demanda de credIto vIgorosa 

Cuadro No 17 
DlstrlbuclOn de la tIerra entre propIetarIOS, 1989 

Forma de ten e",. 1.1 0.12 ha 2 a 5 ha 5 a 20 ha 20 a 50 ha 50 ha+ Total 
Numero de propIetanos 196 181 39,978 31,822 9,072 3,786 280,839 
% del total de 699 142 11 3 32 1 3 100 

propIetarIOs 
ExtensIOn de tlel rel 131291 132,461 300,187 275,671 387,547 1,227,157 
% del total de tlLlI el 107 108 245 225 31 6 100 

Fuente MInIStU 10 de Agncultura (1989) 
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En el otlO e>..t1emo, el 1 3 por CIento de los agncultores poseen el 31 6 por Ciento 
de las tierras con vocaCIOn agncola, en explotacIOnes de mas de 50 hectareas Estos 
agncultores por lo general cultIvan productos con un mayor valor agregado que los 
granos basICOS, pllllclpalmente dmgIdos al mercado externo 

La tierra plOpledad de las CooperatIvas de la Reforma Agrana, a pesar de ser 
tierra de la I11elor cahdad, se dedIca pnnclpalmente para el CUltIVO de granos basIcos y 
para pastos Esto contnbuye a una subutIlIzacIOn de este recurso que es socIalmente 
costosa DefiCIenCias en los procesos de deCISIOn de las cooperatIVas y algunas 
restnccIOnes legales I'11plden que estas tIerras sean trasladadas a productores con mejores 
oporturudades El dIa que esta falla del mercado de tIerra sea superada, se generara una 
fuerte demanda de credlto para el CUltIVO de estas tIerras 

Rlego 

El area potenCIal de llego en El Salvador es de 273 5 mIl hectareas, ubIcadas en 
su mayona en Id zona costera del palS Se utIlIza, S111 embargo, Ul1Icamente el 126 por 
CIento del potenuJI ya qut. el total de area con mfraestructura de nego es de 344 mIl 
hectareas Las UlerlS de llego han Sido desarrolladas tanto por el Estado como por el 
sector pnvado 

Las tlen as baJO nego desarrolladas por el Estado se encuentran agrupadas en tres 
dIStntOS Zapollldn (3,000 hectareas), AtIOCOyO (3,200 hectareas) y Lempa-Acahuapa 
(3,042 hectareas) En un mlClO, las obras de nego eran propIedad del M111Isteno de 
Agncultura y G<lI1Lldena (MAG), que las admIl1Istraba y operaba, lo cual trajo conSIgo 
grandes meticlll1ULlS El MAG na traspasado las obras a los usuanos, qUIenes todavIa 
reCIben un subSidiO del Estado para su operaclon 

Capital humano 

Los l1IVl 1C" de escol.mdad en el area rural son muy baJOS En 1997, la escolandad 
promedIO fue 2 9 años, menor que la urbana la que alcanzaba 6 6 años De cada 100 
habItantes rurales de 10 años o mas, 32 no sabmn leer y escnblr Esto hmIta la capacIdad 
de aprovechar melores OpOI tumdades y encarece las transaCCIOnes finanCIeras con esta 
poblaclOn 

El 59 por lIento de la Poblaclon ECOnOITIICamente ActIva (PEA) rural no cuenta 
con educaclOn \ II H3 6 por uento tIene un maXlmo de educacIon pnmarIa (Grafico No 
3) En el otro e'\trcmo, solo el 58 por CIento cuenta con 10 años o mas de escolandad 
Aumentar los I1lveles de escolandad rurales es el reto mas Importante para el combate a 
la pobreza en e"ta Ul ea 
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Grafico No 3 
Escol.ll I<lad de h PoblaclOn Economlcamente ActIva rural, 1997 

(porcentajes) 
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Fuente MInIsterIO de EconomIa, 1997 

Los nIveles de escolarIdad son mas baJos para los hogares mas pobres La 
encuesta de hogrues rurales (1998) muestra que el promedIo educatIVO de los trabajadores 
de un hogar perteneCIente al qumtIl mas pobre de poblacIOn es de 2 7 años, y el de un 
hogar del qU1l1til de mayores II1gresos, 5 5 años 

Como Sl" e\.phcara mas adelante, la polmca educatlva del gobIerno de El Salvador 
ha prIvIlegIado d aumento de la cobertura educatIva en el area rural, lo cual esta 
mCldlendo e'1 que los nIveles educatIVOS rurales muestren una mejora durante la presente 
decada 

4 J c..c.nologza 

Durante la decada de loe; 80, el sector agropecuano fue tremendamente afectado 
por factores e\.tclI1os Las polItH .. as economlcas adversas, la reforma agrana y el 
conflIcto arm.\(Jo que duro mas de doce años, IncIdIeron grandemente en el detenoro de 
las explotaclol1l,,<; la falta de InVerSIOn y el rezago tecnologlco Los mcrementos de 
produccIOn gan,¡do,> durante la decada fueron nulos o baJOS En algunos años se observo 
un creCImIento de la producclOn de algunos productos agncolas, pero esto se debla a un 
Incremento en la ~uperficle cultIvable y no a mayor productIvIdad 

5 lmlllnos 

DebIdo probablemente al uso mtensIVO de la tIerra, la agrIcultura en El Salvador 
muestra una fuerte dependenCia de Insumos qmmlcos TradICIOnalmente, el uso de 
agroqUlmlcos hL¡ ~Ido mas elevado que en el resto de paIses de la reglOn centroamencana 
La encuesta a dgllwltores del Programa BASI S en FUSADES (1998) muestra que eXIste 
una alta dependuKla de fertIlIzantes (Cuadro No 18) 
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Cuadro No 18 
AgnlUltores que utilIzaron fertIlIZantes, lDsectIcIdas y herbicIdas 

(Porcentajes) 

jProducto FertIlIzantes InsectIcidas/herbicidas/ 
funglcldas 

eafe 66 28 
Azucar 83 67 
MaIz 99 94 
rnJol 88 86 
Sorgo 72 70 

Fuente FUSADES (1998) 

El Cuadro No 19 muestra el gasto en agroquIffilcoS por manzana para los 
dIstmtos cultIvos El uso mas mtensIvo por manzana se da en los c.ultIvos de exportacIOn 
cafe y caña de azucar DebIdo a que el valor de la proauccIOn de estos cultIVOS por 
manzana es mas alto que el de los granos basIcos, SIn embargo, el porcentaje del gasto en 
estos msumos es mayor para los granos basIcos, para los que representa entre 57 y 75 por 
CIento de los mgI esos brutos 

Cuadro No 19 
( •• l.,tO en msumos qUlmlcos, 1997 (colones por manzana) 

Fertilizantes InscctIeldas/herblcldas/funglcldas 
Producto G.l.,to/mz % del Ingreso bruto Gasto/rnz % del mgreso bruto 
Cafe 93S 19 276 4 
Azucar 743 9 765 11 
MaIz 6-+1 45 276 23 
FnJol 549 38 371 19 
Sorgo 422 53 193 22 

Fuente FUSADES (1998) 

6 1nll aestructw a para el manejO de cultlvOS des pues de la cosecha 

Con frel-uenCIa los mecamsmos de acoplO y almacenamIento estan VInculados con 
transaCCIOnes finanCIeras Estos mecanIsmos no se han desarrollado en El Salvador, lo 
cual no ha pen11Illdo el desarrollo del credIto de postcosecha En parte debIdo a la 
ausenCIa de esta mtraestructura se ha observado una fluctuacIOn exceSIva de los precIOS 
de los granos bc..l~lloS a lo largo del año (QUlros, 1996) 

7 /nlOl maczon de mercados 

La mfOII11.lllon de mercados es un factor clave en el desarrollo y dlversIficacIOn 
del sector agropeCUarIO Un SIstema de mformaclOn de mercados puede aumentar la 
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ganancIa de lo!:> PI aductores cuando les provee mformaCIOn acerca de los precIos a que 
pueden vender su producto, permltIendoles vender donde y cuando le~ resulte mas 
rentable Adem:ls puede propiCIar la dIverslficaclOn agncola, ya que le da la oporturudad 
al productor de conocer en cuanto podna vender otros productos que potencialmente 
pudIera cosechar 

La encm .. !:>la de hogares rurales del Programa BASIS en FUSADES (1998) revela 
que 32 por CIento de los productores de maIZ no sablan a que precIO podIan vender su 
cosecha y 62 por CIento no sabIan a que precIO podIan venderlo fuera de su mUnICIpIO 
Este porcentaje cOll1cIde con el de productores que no vendieron su cosecha Cuando los 
productores no pm tIclpan en el mercado no surJe una demanda VIgorosa de credlto 

Solo el 18 por CIento de los productores que vendIeron, lo hiCieron por su cuenta 
en el mercado La mayor parte lo vendieron a mayonsta pnvado (52 por ciento) o a los 
vecmos (25 pOI liento) Aunque vanas razones explIcan estas decIsIOnes, falta de acceso 
al credlto puede I edUCIr lds opcIOnes de comercIahzacIOn al alcance del productor En 
algunos casos 11 LomerClante de granos baslcos es fuente de credIto (adelantos) pdra el 
agncultor 

8 IIu.ew a serVICIOS baslcos 

La falta de Jcceso a serVICIOS basICos dlsmmuye la productivIdad de las empresas 
agncolas y no .lgIll.Olas rurales Aunque la cobertura de electncldad yagua por cañena 
ha mejorado en los ultlmos años, todavIa el 44 por Ciento de los hogares rurales no tIenen 
acceso a electllud.ld y el 60 por CIento no tIenen acceso a agua por cañena (Cuadro No 
20) 

-

ElectncIdad 
Agua por Cañl.ll.\ 

pubhca o Pll\ .Ida 

Cuadro No 20 
Hog.,rcs con acceso .1 servICIOS baslcos 

(Porcentaje del total) 

Tot.,. pals Urbano 
91-92 1994 1997 91-92 1994 1997 

696 746 799 936 941 96 O 
549 58 O 658 801 802 838 

Rural 
91-92 1994 1997 

435 47 O 564 
275 267 399 

Fuente MmIstLlIO de PlamficacIOn (1992) y (1994), Mlmsteno de Economla (1997) 

9 ¡/1( .. entlvos 

PrecIos RelalIv() \ 

Los prellO~ reales de los prmclpales productos agncolas han declInado durante la 
presente decada Para el caso del malZ, fnJol, sorgo, caña de azucar y leche, la calda ha 
SIdo entre el 20 \ 15 por CIento El arroz, que al prmcIpIo de la decada sufno un 
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mcremento 1l11pOltante en su precIO real, para 1997/98 mostraba un precIO sImIlar al de 
1989/90 El caie di final del penado analIzado presenta un precIO mayor que al IillCIO, 
aunque es el pIoducto que mayor varIabIlIdad presenta (Cuadro No 21) 

Cuadro No 21 
Indlce de pi U.lOS reales al productor de los prmcIpales productos agrlcolas 

1989/90=100 

89/90 90/91 91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 
Mruz 100 95 106 77 72 104 56 91 77 
FnJol 100 109 89 44 124 69 53 100 74 
Sorgo 100 102 93 76 77 84 64 75 65 
Arroz granza 100 p" -.) 145 100 74 84 87 105 95 
Cafe 100 78 52 44 96 135 79 97 107 
Caña de aZUCaI 100 101 98 83 89 89 85 81 70 
Leche 100 85 85 84 76 74 69 65 69 

Fuente E1abOlado en base a datos en Norton R D y Angel A L (1999) 

Segun QUII oz (1998) uno de los factores mas Importante que explIcan la 
dechnacIOn en lo,> precIos lI1temos al productor son el tIpO de cambIO real y las 
condIcIones del lllU cado 1l1tU110 La apreCIaCIOn cambIana entre 1990 y 1998 fue de 29 
por CIento y h.1 '>Ido un factol Importante de la baja rentabIlIdad en el sector agncola 
Otro factor son 1,1" condlCIOl1LS del mercado mterno 

QUlroZ l. \pllca que descontando por precIos mtemacIOnales, la apreCIaCIOn 
CambIarIa y <..1 l..tmblo de m.m<..eles, eXIste un remanente no explIcado en la cruda de los 
precIOS reales .tI productOl Este remanente refleja los altos costos de mercadeo 
mcluyendo el <..O 111 ponente fin,lI1clero de las operaCIOnes de almacenaje 

Impuestos 

El Salv.tdOJ se ha mOVIdo con rapldamente en el proceso de apertura comercial 
que mIClO a til1.llL" de 1989 En ese año en el que eXIstlan 25 tasas arancelanas en un 
rango de entl L U Y 290 pOI ciento Los aranceles nommales para la agncu1tura 
promedIaban 39 por ciento en consIderable desventaja con el resto de productos 
naCIOnales que tel11an una proteccIOn mas alta Productos agncolas de exportacIOn teman 
una proteccIOn negativa, que en el caso del cafe era de menos 28 por CIento, ya que 
eXIstIan Impuesto~ de exportaclOn 

Actualml.nte eXIsten 4 tramos arancelanos con un rango entre O y 15 por Ciento y 
los aranceles en 1,1 ,Igncultura no son muy dIferentes de otros sectores y se han ehmmado 
los Impuestos de l. \portaclOn Algunos productos agncolas tIenen una proteccIOn mas 
elevada, como 1.1 ICLhe (40 por Ciento), queso (40 por ciento) y arroz (35 por CIento) Sm 
embargo, al no l. \1,>Ur una ta~a lIl1JCa, muchos productos agncolas que no se producen en 
el pals, son grm dUOS con las tasas mas bajas del arancel, por lo que se desestImula el 
surgImIento d<.. <.. ,>ll. tipO de pi Oducclon 

25 



La reforma trIbutana l11cluyo tambIen la adopcIOn, en 1993 de un Impuesto al 
Valor Agregado (IVA) en sustltUCIOn por el Impuesto del tlmbre que era un Impuesto en 
cascada IrucIa1mente, el IV A tuvo una tasa del 10 por CIento, y luego en 1995 fue 
aumentada al 13 por CIento Aunque la adopcIOn del IV A trajo Importantes beneficIos 
economIcos, mcluyo exenCIOnes para una sene de productos, como medIcmas y bIenes 
agncolas Los UnICOS productos agncolas sUjetos al IV A son las exportacIOnes y 
productos procesados de la leche La exenCIOn del IVA resta competItIvIdad a la 
produccIOn agncola nacIonal ya que los productores deben pagar IV A sobre los lllSumos 
que utIlIzan pero compIten con lJ11portancIOnes que estan totalmente exentas del IV A 

AdIcIOnalmente, en 1 990 se Instauro un Slstema de drawback que proporCIOna un 
rellltegro al exportador de productos no tradICIonales a mercados fuera de Centro 
Amenca, eqUIvalente de 6 pOI CIento del valor FOB de exportacIOn La maqUIla y las 
exportacIOnes tradICIOnales (ca fe, azucar y algodon) estan exclUIdos del drawback Slll 
embargo, las exportacIOnes t, adICIOnales que generan mas de 30 por CIento de valor 
agregado son elegIbles (e g azucar refinada y cafe soluble) El SIstema de lllcentIvos 
creado por el drawback pnvIlegIa a las exportaCIOnes tradICIonales de las no-tradICIonales 
ya aquellas destllladas a Centlo Amenca sobre las que van a otros mercados 

10 Polmeas 

Reforma agrarza 

Uno de los factores que mas ha IncIdIdo en los bajOS nIveles de InVerSIOn en la 
agncultura salvadoreña ha sldo la Insegundad en la tenenCIa de la tIerra generada por la 
reforma agrana que se llevo a cabo en 1980 Esta reforma agrana transformo el regImen 
de tenenCIa de la tIerra, a LJ clves de la exproplaCIOn de las umdades mayores de 500 
hectareas y de la tIerra que LlJ cllrendada La reforma agrana no mejoro las condICIOnes 
de los productores agncolas v creo un ambIente de Insegundad sobre la tenenCIa de la 
tIerra Ademas, la tierra fue traspasada con lImItacIOnes en cuanto a la pOSIbIlIdad de 
enajenaCIOn, estas hmItacIoncs fueron redUCIdas en 1998 

La reforma agrana comprendIO la fase I y la fase III (la fase II nunca se llevo a 
cabo) En la fase I se expropIaron las explotacIOnes con extenSIOnes supenores a las 500 
hectareas, afectando aproXImadamente 215 mIl hectareas de la tIerra de mejor calIdad 
Esta tIerra se dIstnbuyo a 327 cooperatIvas (37,000) famIhas La fase III expropIO 74 mIl 
hectareas de tIerra que era al 1 endada en explotacIOnes menores de 10 hectareas y se 
traspaso a los productores dlll,ctos 

Los nIveles de utIlIzauon de la tIerra por parte de las CooperatIvas de la Reforma 
Agrana son bastante bajOS L<lS cooperatIvas poseen cerca del 30 por CIento de la tIerra 
bajO CUltIVO, con la caractcn~tlcas de ser tIerras de la mejor calIdad, Slll embargo, 
urucamente producen el eqLllvalente al 8 por CIento del PIB agncola (Banco MundIal, 
1997) Ademas, las cooperatIvas arrIendan a no aSOCIados una porCIOn Importante de la 
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tIerra DebIdo a la msegUlldad de esta forma de tenenCia, estos arrendatanos tambIen 
tIenen el acceso al credIto lImitado 

Otra dIstnbucIOn Impo! tante de tIerras se hIzo a raIZ de los Acuerdos de paz de 
1992 En esa ocaSIOn se repa! tleron 78,000 hectares (11 por CIento de la tIerra agncola) 
entre 33 469 beneficIarlOs Sin embargo, esta vez fue a traves del acuerdo de compra y 
venta entre las partes Segun Informes del MAG, el 28 por CIento de estas tIerras estan en 
abandono o sm cultIvar 

Con frecuencIa, los beneficla'los de la Reforma AgrarIa y de los Acuerdos de paz no han 
pagado los prestamos Esto llevo eventualmente a una condonacIOn de deudas, con el 
correspondIente detenoro de la cultura de pago en el palS De estas dIferentes maneras, 
las restnccIones al funCIOnal11lento de los mercados de tIerra tambIen perjUdICan a los 
mercados fmancIeros 

Educaczon rural 

Las pohtIcas de edw ... H.lOn rural mClden sobre la formacIOn de capItal humano, lo 
que afecta tanto la productividad oel trabajO en la agncultura como las oporturudades de 
emprender actIvIdades rurak!) no agncolas y, por este medIO, se mfluye sobre la demanda 
de servI<"IOS finanCIeros InvestIgaCIOnes reCIentes han puesto de marnfiesto que la 
pOSIbIlIdad de mcorporar actiVidades no agncolas a la cartera de ocupaCIOnes del hogar 
rural es uno de los mecanIsmos mas poderosos rara Incremental el mgreso Sm embargo, 
para poder acceder a estas ocupaCIOnes es necesarIO contar con mayores ruveles de 
escolandad que en la agnclIltllnl (Banco MundIal, 1998) 

Gr.dico No 4 
Tasas dl .1Il.1lfabchsmo por grupos de edad, 1997 
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Fuente Mm,stello de EconomIa (1998) 

Como se dIscUtIO antenormente, los mdIcadores de ruveles educatIVOS en el area 
rural son muy baJOS Estos mdlcadores se comparan muy desfavorablemente con los del 
area urbana Sm embargo eXiste una evoluclOn pOSItIva en esta area El analfabetIsmo 
para los grupos mas Jovenes en el area rural se ha redUCIdo de manera Importante, 
pasando de 53 por CIento pdl.l d cohorte de 34 años y mas, a 15 por CIento para el cohorte 
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RIca, que es de 11 8 por mIl IlQCIdos VIVOS La monahdad mfantII es mas alta en el area 
rural (45 x 1000 nacIdos Vl\ os) que en la urbana (36 x 1000 nacIdos VIVOS) 

La esperanza de vIda al nacer aumento en 11 años entre los qumqueruos 1965-70 
y 1990-95 En promedIO, los habItantes del area rural VIven 6 7 años I"l1enOS que los del 
area urbana 

Cuadro No 23 
Esperanza de vIda al nacer y mortalIdad mfantd 1965-1995 

Qumquemo Espcl .1Oza de vida al nacer Tasa de mortalIdad mfantd 
(años) (por 1000 naclClos VIVOS) 

Total 
1965-1970 559 110 
1980-1985 57 1 77 
1990-1995 671 40 

Urbana 
1990-1995 707 36 

Rural 
1990-1995 64 O 45 

Fuente MlmsterIO de Econoll'Ia (1996) 

La mejora en los 1I1dH ... ¡dores de salud se debe en gran medida d Id erradIcacIOn de 
enfermedades mmuno-contdgIOsas, gracias a las campañas de vaLUllaCIOn masIvas, 
patrocmadas por orgal11smo~ mternacIOnales Esta mejora ta'TIblen se ha logrado en 
paIses donde no ha habido desarrollo Lograr un descenso mas sostemdo de la 
mortalIdad mfantIl reqUlel L de algunas transformaCIOnes en los sistemas de salud y de 
una mayor mverSIOn eCOnOlllle.l (ComIsIOn NJCIOnal de Salud, 1999) 

Las estadIstIcas sanlt.ll laS muestran que los prIncIpales problemas de salud aun se 
deben a la pobreza y a la i.lIt.1 de prevenCIOn Segun la FESAL - 93, las dos causas de 
mayor lmportanCIa en las muertes neonataIes son el baJO peso al nacer/prematurez (43 
por CIento) y trauma al naCimIento/asfixIa (36 por CIento) Con respecto a los ruños que 
mUfleron en el penodo post-neonatal, las dos causas mas frecuentes son 
dIarrealdeshldratacIOn (51 por ciento) y las mfeccIOnes respIratOrIaS agudas (44 por 
CIento) Estas dos causas tamblen son las mas frecuentes en las detuncIOnes de ruños de 
1-4 años (33 por CIento y 41 por CIento, respectIvamente) 

La atencIOn del de~dll 0110 del embarazo en forma temprana, penodIca y de ser 
posIble mtegral dIsmmuye el llesgo de muerte tanto materna como fetal y propICIa una 
adecuada atencIOn del palla Segun datos de FESAL-93, el 69 por CIento de las 
embarazadas entre 1988 y 199, aSIstieron a control prenatal por lo menos una vez 
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En El Salvador, Ul1lcamente el 51 por CIento de los pdrtos tienen atencIOn 
hospItalana Esta cIfra desciende a 34 por CIento para los del area rural En esta area, el 
49 por CIento de los partos son atendIdo.;; por parteras 

El 81 por CIento de los mños recIben al menos un control de creCImIento y 
desarrollo durante los pnmelo CInCO años de VIda Este porcentaje es de 76 por CIento en 
el area rural 

Las enfermedades 1I1l1luno prevembles por vacunas ca,)I han desaparecIdo en el 
paIS Esto se debe a que los mveles de ImnumzaCIOn entendIdos como esquema de 
\acunacIOn completo hasta los CInCO años de edad, se han Incrementado en los ultImo s 
años con las cuatro VaCUIlaS TuberculOSIS (BCG), PolIomIelItIs (Pollo), DIftena - Tetano 
- Tosfenna (DPT) y SaramplOl1 

De acuerdo con la COl1lISlOn NaCIonal de Salud la desnutnclOn croruca, aguda y 
global en menores de 5 año~ o.,e mantemdo practIcamente Igual en el area rural durante el 
qUInquemo 1993-98 La de!:>nutnclOn global (peso en relacIOn a la edad) alcanzo al 14 
por CIento de los menores de LlI1CO rulos La desnutncIOn cromca (talla en relaclOn a la 
edad) alcanzo al 30 por ciento de los mños y la desnutnclOn aguda (peso en relaclOn a la 
talla), al 1 por CIento La pi evalencla de anemIa alcanzo al 32 por ciento de los ruños 
menores de CInCO años, en el Mea rural 

La sItuacIOn alImenLdl la y nutnclOnal en el pals ¡la mostrado, sm embargo, 
grandes meJonas en el ultImo qUInquemo en lo relatIVO a mICronutnentes especIficos 
Las defiCienCias de vItamIP.t i\ y de yodo se han logrado redUCir notonamente con la 
fortIficaclOn del azucar con \ Il.U11l11a A y la yodacIOn umversc11 de la sal 

La mortalIdad maternd ell las matermdades del MInIsterIO oe S .. lIud dIsmmuyo de 
14 1 por 10,000 naCIdos VIV()~ en 1990 a 9 9 en 1995 La~ prmclpales causas de la 
mortalidad materna son hemorragia, hlpertenslOn lI1ducIda por el embarazo y sepSIS 
Estas causas son prevemble ... WI1 una buena atenclOn durante el embarazo y el parto 

La tasa global de fecundIdad (TGF) ha dISmInUIdo de 6 6 en el qUInquemo 1965-
1970 a 3 5 en el qUInquemo 1990-95 La TGF se Interpreta como el numero de rujas que 
en promedIo tendnan las mUlues en toda su VIda reproductIva La tasa rural (4 3) es mas 
alta que la urbana (3 1) 

Extenslon 

El Centro NaCIOnal de TecnologIa Agropecuaria y Forestal (CENTA) es la 
pnncIpal InstItuclOn gubell1..tmental para la InvestIgaclOn y extenslOn de nuevas 
tecnologlas en el sector aglopecuarlO El CENT A se creo en 1969 como una 
dependenCIa del MInIsteno de. Agncultura En 1993 se transformo en una InstItuclon 
descentrahzada En su k V de creaClOn se establece su responsabIlIdad sobre la 
mvestIgacIOn de cosechas v ganado y que sus beneficIan OS deberan ser pequeños y 
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medIanos agncultores Para las labores de extensIOn, el CENT A se apoya en la 
orgarnzacIOn de grupos vecmales y en la utIhzacIOn de 500 extensIOmstas 

Cuadro No 24 
Presupuesto del CENT A 

(MIllones de colones de 1978) 

Período Millones de ~ 

1978 - 1980 136 
1981 - 1985 10 
1986 - 1990 55 
1991 - 1994 34 
1995 - 1998 33 

1994 29 
1995 34 
1996 34 
1997 33 
1998 32 

Fuente Elaborado en base a datos del Presupuesto de la NacIOn, vanos años, y Banco 
Central de Reserva 

El presupuesto del CENTA sufno una reduccIOn Importante en la decada de los 
ochenta, pasando de 13 6 mIllones de colones anuales en 1978-1980 a 3 4 mlllones a 
ImClO de los noventa, mvel al que se ha mantemdo durante los ultImo s años (Cuadro No 
24) 

En el presupuesto del centa para 1999, se asIgna 18 por CIento para gastos 
admmIstratIvos, 54 por CIento para la mvestIgacIOn y 28 por CIento para gastos de 
extensIOn De acuerdo al Banco MundIal (1997), el presupuesto destmado a 
mvestIgacIOn es bastante aceptable, dado el baJO mvel de preparaCIOn de los 
mvestIgadores, lo que es el pnncIpal cuello de botella del CENTA En 1995, de los 67 
mvestIgadores, solo 2 teman doctorado y 6 maestna 

Las actIVIdades de mvestIgacIOn en cafe y azucar estan en manos del sector 
pnvado, a traves de la ASOCIaCIOn de Productores de Cafe (PROCAFE) y el Centro de 
InvestIgacIOn de la Caña (CENCICAÑA) 

Segun la encuesta de hogares rurales del Programa BASIS en FUSADES de 1998, 
66 por CIento de los hogares rurales no saben donde queda el centro de capacltaclOn mas 
cercano Entre los que sabIan, declararon que la dIstancIa promedIo al centro mas 
cercano era de 8 6 kms y que tomaba 44 mmutos para llegar al centro En la medIda en 
que la aSIstenCIa tecmca puede contnbUIr a la adopcIon de nuevas practIcas y CUltIVOS, el 
acceso lImItado a los servICIOS de extensIOn agncola tamblen lImIta la demanda de 
credlto 
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La encuesta revelo que urncamente el 15 por CIento de los agrIcultores que VIven 
en el area rural recIbIeron aSIstenCia tecmca QUIenes tuVIeron menos acceso fueron los 
agncultores mas pequeños Aquellos que reCIbIeron aSIstenCIa tecmc.a, en promedIO 
obtuVIeron mayor rentabIlIdad por manzana (Cuadro No 25) El mcremento de 
productIvIdad con la asIstenCia tecrnca fue mas Importante para el cafe y la caña, CultIVOS 
para los cuales la aSIstenCIa tecmca no esta en manos del gobIerno 

Cuadro No 2S 
RentabilIdad por manzana, con y SIn aSistenCIa tecmca, 1997 (colones) 

Producto SmAfT ConAfT DiferenCIa porcentual 
Mruz 1,410 1,927 367 
FrIjol 1,672 1,880 124 
Sorgo 1,056 1,402 328 
Arroz 6,658 9,805 473 
Cafe 7,153 11,091 55 1 
Caña 5,485 8,333 51 9 

Fuente FUSADES (1998) 

Inverszon estatal 

La mverSIOn publIca tuvo un aumento sIgmficatIvo a mIClOS de la decada de los 
noventa, pasando de sIgmficar el 2 3 por CIento del PIB en 1990 a 4 por CIento en 1992 y 
1993 Luego se observa una tendenCia a la dlsmmucIOn y esta proporclOn alcanza su 
mvel mas baJO en 1998, con e13 2 por CIento del PIB (Grafico No 5) 

Grafico No S 
InverSIón PublIca como porcentaje del PIB 
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Fuente Banco Central de Reserva (1994) y 1998 (a) y (b) 

La mverSIOn publIca no se dmge por Igual a todos los departamentos En 1998, 
San Salvador fue el que mas mverSIOn pubhca per capIta recIbIo, lo cual contrIbuye a 
aumentar la brecha que eXIste entre la acceSIbIlIdad a servICIOS en este departamento y el 
resto del prus Le SIgue muy de cerca Chalatenango, que por su mvel de pobreza ha SIdo 
pnonzado pnncIpalmente por la mverSIOn finanCiada con recursos provementes de la 
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cooperacIOn externa SIn embargo, algunos departamentos muy pobres reCIbieron muy 
poca InVerSIOn Morazan recIbIO, por persona, una tercera parte de lo que se recIbIo en 
San Salvador y Cabañas recIbIo un 12 por CIento La InVerSIOn publIca e~ IndIspensable, 
SIn embargo, para faCIlItar la mtegracIOn a los mercados y pemutIr un aumento de la 
productIvIdad (Grafico No 6) 

Grafico No 6 
Monto de mverSlOn publIca per caplta por departamento, 1998* 
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De acuerdo a mvestIgacIOnes patrocmadas por el BID, El Salvador es el paIs mas 
vIolento en el mundo, medIdo a traves de la tasa de hOmICIdIOS mtencIonales Esta tasa 
alcanza en El Salvador 120 homICIdIoS por cada 100,000 habItantes, CasI el doble de la de 
ColombIa, usualmente conSIderado el paIs mas VIOlento del mundo 

Los altos ruveles de VIOlencIa en El Salvador estan afectando el ruvel de actIVIdad 
productIva En la encuesta de DmarnIca Empresanal, que FUSADES realIza 
tnmestralmente, los empresanos IdentIfican los problemas de segundad como uno de los 
tres pnnclpales factores que afectan negatIvamente el ruvel de actIVIdad de sus empresas 

El problema de segundad afecta los ruveles de mverSIOn y la rentabIlIdad en el 
area rural Segun la encuesta de hogares rurales de BASIS en FUSADES (1998), el 25 
por CIento de los hogares rurales habla sufrIdo problemas con la delIncuenCIa en 1997 El 
8 por CIento de los hogares habla sufndo robos de la cosecha o de anImales y el 15 por 
CIento habla sufndo robos de otro tIpO 
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III Costos de transaccIOnes 

Una transaCCIOn financIera puede tener lugar solo SI el deudor y el acreedor 
pueden comUnIcarse La vIgIlancia de las aCCIOnes del deudor por parte del acreedor 
tambIen necesIta comumcaCIOn Con frecuencIa esto reqlllere el contacto personal, con 
vIsitas del deudor a la oficIna del acreedor y con VISItas del acreedor al lugar de 
resIdencIa y de trabajO del deudor Cada una de estas VISItas ongma costos de 
transaCCIones para las partes 

A FISICOS 

La dIstancIa es el determInante mas Importante de los costos de transaCCIOnes En 
las areas rurales, los costos de transaCCIOnes son elevados como resultado de las mayores 
dIstancIas y de las defiCIenCias de la mfraestructura fíSIca para el transporte y las 
comUnICaCIOnes En el caso del acreedor, estas dIficultades se ven acentuadas por la 
dIspersIOn de la pcblacIOn en el espacIO geografico 

Elevados costos de transaCCIOnes aumentan los costos de los fondos para los 
deudores, mas alla de sus pagos al acreedor por Intereses y com.SIOnes Elevados costos 
de transaCCIOnes para los acreedores Incrementan los costos de prestar a nIveles muy 
supenores a los costos de oportumdad de los fondos usados Estos elevados costos solo 
pueden ser cubIertos con amplIos margenes de mtermedIaCIOn La reduccIOn de estos 
costos depende esenCIalmente de la provIsIOn de algunos de los mas basIcas bIenes 
publIcos 

Cammos transItables le permiten al deudor y al depOSItante perder menos tIempo 
trasladando se a una agenCIa bancar'a Telefonos les permIten obtener InfOrmaCIOn sm 
tener que trasladarse Saber leer y escnbIr y los servICIOS de correo tambIen faCIlItan las 
comuntcaCIOnes RedUCIr los costos de transaCCIOnes eqUIvale a una reduccIOn en la tasa 
de mteres En El Salvador, a pesar de su pequeño temtono, algunos costos de 
transaCCIOnes son muy elevados 

1 Redes de camznos 

El acceso a cammos es uno de los factores que mas afecta el bIenestar de las 
frumbas, pues dIsmmuye los costos de transaCCIOnes, y aumenta el acceso a los mercados 
ya los servICIOS SOCiales baslcos A pesar de que El Salvador es una prus pequeño, una 
proporcIOn alta de los hogares rurales se encuentran practlcamente aIslados por falta de 
camInOS apropIados La segunda encuesta de hogares rurales de FUSADES de 1998 
revela que la dIstancIa promedIO de un hogar rural a la carretera pavtmentada mas 
cercana es de 5 5 kIlometros 
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Cuadro No 26 
Infraestructura vaal de El Salvador 

Kilómetros 
Red Vial 11,890 
Red urbana 1,406 

PavImentada 691 
No pavImentada 715 

Red mterurbana 10,484 
PavImentada 2,088 

Especiales 246 
Pnmanas 609 
Secundanas 1,233 

No pavImentada 8,396 
TercIana 1,740 
Rurai "A" 1,801 
Rtlral"B" 4,855 

Fuente MIrusteno de Obras PublIcas 

La red vial en El Salvador consta de 11,890 kIlometros El 71 por CIento de esta 
red consIste en camInOS no pavImentados, de los cuales un 58 por CIento son camInos 
rurales transItables urucamente en epoca seca (Cuadro No 26) 

2 Dlstancza y tiempo para /legar a diferentes servlclOs 

La medIcIon de las dIstancIas geograficas basada en el numero de kllometros 
Ignora dIferencIas en la calIdad de los camInOS Una medICIon basada en el tIempo que 
se tarda en VIajar Incorpora un elemento Importante del costo asocIado con el medIO de 
transporte utIlIzado (Gonzalez Vega, 1998) A pesar de que en El Salvador los 
dIferentes servIcIos se encuentran a una dIstancIa relatIvamente corta, el tIempo que los 
habItantes rurales tIenen que mvertrr para llegar a ellos es elevado Por ejemplo, un 
productor rural tarda 20 mmutos para llegar a la parada de buses mas cercana, mas de 30 
mmutos, al telefono mas cercano, 45 mmutos al mercado, y 40 mInutos para llegar a la 
oficma de correo (Cuadro No 27) En general, los costos de transaCCIOnes reducen la 
partIclpacIOn de los hogares-empresas rurales en los mercados y, con ello, la demanda de 
credIto Desde el lado de la oferta, es mteresante notar que la oficmas bancanas se 
encuentran mas lejOS que otros servICIOS 
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Cuadro No 27 
Distancia en kdometros y mmutos para llegar de un hogar rural a diferentes 

servicIOs, 1998 

DistancIa en Kms Mmutos para llegar 
Banco 11 7 228 
Carretera pavImentada 55 358 
Parada de buses 2 1 196 
Oficma de ANTEL 57 39 O 
Telefono 43 32 1 
Oficma de correos 63 40 O 
Mercado 82 446 

Fuente FUSADES (1998) 

B DensIdad de poblaclOn 

En el area rural, la densIdad de poblaclOn es mas baja que en la urbana Esto 
dIficulta el surgImIento de la oferta de servIcIos finanCIeros La baja densIdad de la 
clIentela no permIte dIlUir sufiCIentemente los costos fiJOS de la mfraestructura de la 
organIzaclOn finanCIera, ademas, la baja densIdad aumenta los costos de obtener y 
otorgar mformacIon y del segUimIento del credIto En El Salvador, a pesar que el area 
rural tiene menor denSIdad de poblaclOn que la urbana, la denSIdad rural es mas elevada 
que en la mayor parte de la campIña latmoamericana El hecho de que no eXIsta 
poblaclOn aislada permite que el acreedor ven fique a un costo relatIvamente razonable la 
mformacIon proporcIonada por el chente Ademas, los vecmos son una buena fuente de 
mformaclOn sobre la capacIdad y voluntad de pago del sohcItante 

El Censo de 1992 revela que los departamentos con menor denSidad de poblaclOn 
son Chalatenango, Morazan, San VIcente, La Umon y Cabañas, con un promedIo de no 
mas de 125 habItantes por kIlometro cuadrado (Cuadro No 28) Umcamente el 16 por 
CIento de la poblacIon VIve en mumcIplOs con denSIdad poblacIonal menor a 125 
habItantes por kIlometro cuadrado 
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Cuadro No 28 
PoblaclOn, extensión territorial y densidad de poblaclon por departamento, 

1992 

PoblaclOn ExtenslOn territorIal Habitantes x Km 2 
Ahuachapan 261,188 1,238 211 O 
Santa Ana 458,617 2,023 2267 
Sonsonate 360,183 1,190 3027 
Chalatenango 179,481 2,017 89 O 
La LIbertad 513,866 1,653 3109 
San Salvador 1,512,095 887 1,7054 
Cuscatlan 170,831 756 2259 
La Paz 245,915 1,224 201 O 
Cabañas 138,426 1,104 1254

1 San VIcente 143,003 1,184 1208 
Usulutan 310,362 2,130 1457 
San MIguel 403,411 2,077 1942 
Morazan 160,146 1,447 1106 
La Umon 255,565 2,075 123 1 
Total 5,113,089 21,005 2434 

Fuente MinIsteriO de EconomIa (1995) 

e InstItucIOnales 

En la segunda encuesta de hogares rurales del Programa BASIS en FUSADES, el 
12 por CIento de los hogares no sabIan donde se encuentra una mstItucIOn finanCIera 
(Cuadro No 29) Los que conOClan alguna mstItucIOn declararon que la dIstancIa 
promedIO al banco mas cercano es 12 kms y que el tIempo que se demoran en llegar es 
23 rmnutos La dIstanCia promedIO a una agencIa del Banco de Fomento Agropecuano 
(BF A) era 13 6 lolometros, a un banco comerCIal, 13 9 lolometros, a una Caja de CredIto, 
10 3 lolometros, y a la FmancIera CalpIa, 17 6 lolometros 

Esta dIstanCIa se multIplIca cada vez que el deudor potenCIal tIene que VIsItar la 
agenCia para obtener un prestamo El numero de VISItas promedIO para obtener un 
prestanlo es el mas alto para un banco comercIal, donde el promedIO alcanza cmco 
VISItas, para el BF A, el numero de VISItas es de CasI tres, para las Cajas de Credlto, dos, y 
para la FmancIera Calpla, una y medIa El costo de transaCCIOnes para obtener un 
prestamo, dado el tIempo que se tarda en llegar a la agenCIa, es bastante alto En un 
prestamo pequeño, este costo de transaCCIOnes puede elevar sIgmficatlvamente la tasa de 
mteres ImplIcIta y desmotivar la demanda de credlto TambIen para el acreedor, el costo 
de darle seguIm1ento a los prestamos aumenta 

A dICIembre de 1997, urucamente 59 por CIento de los hogares rurales teman saldos 
pendIentes con alguna mstItucIOn finanCIera formal Costos de transaCCIOnes elevados en 
parte explIcan este redUCIdo endeudamIento 
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Cuadro l'io 29 
Hogares rurales que conocen donde queda una mstltuclOn de crédito y distancia a la 

que queda, por mshtuclOn 

InshtuclOn Conoce DIstancia DIstancia 
(%) (km) (mmutos)a 

BFA 698 136 57 O 
Banco 

ComerCIal 568 139 565 
Caja de Credlto 196 103 384 
FmancIera 

CalpIa 35 176 33 O 
No conoce 122 na na 

a Declarado por aquellos que solIcItaron prestamos 
n a No se aplIca 
Fuente FUSADES (1998) 

IV Riesgos de producción 

Dlas para que le Numero 
den el prestamo de VIsitas 

291 29 

203 43 
173 23 

94 1 6 
na na 

Una de las dImenSIOnes mas salIentes de las are as rurales de los paIses en 
desarrollo ec; la mayor ImportanCIa del nesgo en la toma de declSlones econonucas La 
gama de nesgos cubre desde los mayores nesgos de enfermedad, dadas las facIlIdades 
sanItanas, hasta la mayor volatIlIdad de los mgresos como consecuenCIa de los mayores 
nesgos usualmente asOCIados con la agncultura, deb.do tanto a eventos naturales como a 
fluctuaCIOnes en los precIos Los hogares-empresas rurales estan expuestos al nesgo 
porque estos factores, que InCIden fuertemente sobre el resultado de sus esfuerzos, estan 
mas alla de su control y porque las consecuencIas de eventos adversos pueden ser 
catastroficas (Gonzalez Vega, 1998) 

A Tipos de nesgo 

De acuerdo a Gonzalez Vega (1998), la alta dependenCIa de los hogares rurales 
del mgreso agm .. ola eleva el ruvel de nesgo sIstemICO en el area rural Esto dIficulta el 
surgmllento de las nucrofinanzas rurales SI bIen, en las mIcro finanzas urbanas, el nesgo 
sIstenuco puede tamblen ser ocaSIOnalmente Importante, esta es Wla caractenstlca 
permanente de los mercados agncolas Esa mIsma covananza de los mgresos aumenta la 
carga que una garantla solIdana representa para el deudor y reduce el valor de los grupos 
como mstrumento para redUCIr el nesgo de prestar 
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1 Volatzlzdad de precIOs 

Una aproxImacIOn a la mestabIlIdad de los mgresos de los hogares rurales se 
puede obtener con medICIones del grado de volatIlIdad de los preCIOS La vanaCIon 
exagerada de los precIOs de los productos agncolas ongma mceI1Idumbre entre los 
productores y graves alteracIOnes en sus mgresos y en su capacIdad de hacerle frente a las 
oblIgacIOnes de un prestamo 

Ya se analIzo antenormente que los precIOS relatIvos de los productos agncolas 
han sufndo varIaCIOnes Importantes en la decada de los 90 El precIo relatIvo del maIZ ha 
dIsmmUldo en 22 por CIento, el del fnJol, 26 por CIento, el del sorgo 35 por CIento, y el de 
la leche 31 por CIento Esta dIsmmucIon en los precIOs, a pesar de haber SIdo 
acompañada por una mayor product Iv1dad por trabajador agncola, se ha traducIdo en 
menores mgresos agncolas 

Ademas de la dlsmmucIOn de los precIOS relatIVOS y de su varIabIlIdad a traves del 
tIempo, dentro de un mIsmo año estos vanan substancIalmente El precIO de los granos 
bastcos aumenta en los meses preVIOS a la recoleccIOn de la cosecha, y se desploma en el 
momento que esta sale al mercado El preCIO del sorgo en octubre de 1997 fue 30 por 
CIento mas alto que en enero En el caso del friJol, el precIO fue el doble en Juho en 
relacIOn a dICIembre, y el precIO del sorgo en dICiembre fue 37 por CIento menor que en 
enero (Grafico. No 7) 

QUlroZ (1998) sostiene que en bIenes Importables, el costo financIero del 
almacenaje awrenta con el mvel de autosufiCIenCIa para el productO en cuestIOn Dado 
que la tasa de mteres real en El Salvador es relatIvamente alta, el precIO en epoca de 
cosecha para bIenes Importables es conSIderablemente menor que el preCIO externo mas 
arancel De esta forma los preCIO de los productos de subsIstenCia operan como no
transables y solo son moderadamente mfluencIado por los precIos externos y el arancel 
Las fluctuaCIones estacIonales de los precIOs agncolas revelan una marcada ausenCIa de 
arbitraje mtertemporal que, entre otras cosas, puede deberse a defiCIenCIas de los 
mercados finanCieros rurales 
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Grafico No 7 
Indlce de precIOs a nIvel de mayorista malZ blanco, frijol rOJo y sorgo 
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Fuente MmIsteno de Agncultura y Ganadena, DlrecclOn General de EconomIa 
AgropecuarIa 

2 Volatzlldad de producclOny productividad 

La mayor vanabIlIdad de los mgresos rurales, asocIada a la volatilIdad de la 
producclOn agncola, aumenta el nesgo y obhga al acreedor a otorgar montos de prestamo 
mas pequeños, lo que es costoso para el acreedor y para el deudor (Gonzalez Vega, 
1998) 
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Grafico No 8 
IndIce de la producclOn de granos basIcos 
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Fuente Mlmsteno de Agncultura y Ganadena, DIreccIOn General de EconomIa 
Agropecuaria 

Entre los granos baslcos, la produccIon total de malZ es la que menos vanabIlIdad 
ha expenmentado desde 1980 (Grafico No 8), SIn embargo, hay años en que ha vanado 
consIderablemente En 1992, la produccIon de este CUltIvO presento un aumento de mas 
del 35 por CIento en relacIOn a 1991 La produccIOn de fnJol, arroz y sorgo presenta 
mayor vanabIhdad todavIa En 1987, la producclon de estos cUltIVOS dIsmmuyo 
consIderablemente A partIr de ese año, la produccIOn de sorgo y frIjol se recupero, para 
luego mantenerse a mveles supenores a los de 1980 La recuperacIOn de la produccIOn 
de arroz fue mas lenta, no alcanzando el mvel de 1980 hasta 1991, para luego mantenerse 
oscIlando alrededor de ese mvel 
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Grafieo No 9 
Indlce de rendimiento de los prmclpales productos agrIcolas 
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La volatIlIdad de la producclOn agrIcola se debe pnmordialmente a la varIaCIon en 
el rendimIento (Grafico No 9) Esta volatlhdaa a su vez ::,e debe en gran parte a factores 
climaticos, fuera del control del agricultor Los cultiVOS de exportaclOn, cafe y caña de 
azucar, son los que presentan menor vananza de rendImiento por manzana El sorgo y el 
frIjol son los que mayor varIabilidad presentan Entre los granos basICOS, el maIZ es el 
que menor VarIanza presenta 

B Instrumentos de manejo de riesgo 

No solo los nesgo s son mayores, smo que los mercados donde estos nesgos 
pueden ser manejados, como son los mercados de seguros o los mercados finanCieros, o 
no eXisten o son poco profundos En las areas rurales de los paIses en desarrollo se 
pueden encontrar pocos de los mercados formales que en paises mas avanzados permIten 
manejar el nesgo Esto refleja los mIsmos problemas de mformaclOn, mcentIvos y 
mecarnsmos para hacer valer los contratos que dIficultan el surgImIento de mercados 
fmancIeros y que son todavla mas Importantes para los mercados de seguros Los 
seguros de cosechas, los mstrumentos para la estabIhzaclOn de los precIos y las bolsas de 
productos, los mecarnsmos para hedgzng y los mercados de futuros o no eXIsten o son 
poco profundos y altamente meficIentes 

42 



1 Mecanzsmos de establizzacIOn de precIOS 

El grueso de la cosecha de grano') basIcos sale al mercado en tres meses y se 
consume en doce Es Importante que los productores y los COml!rCIante'l cuenten con los 
mecarusmos financIeros y con la Infraestructura necesanos para comprar y almacenar en 
espera de mejores preCIOS SIn embargo, como se argumento anteriormente, el precIO de 
granos baslcos fluctua substancIalmente a traves del año Esto sugIere que tales 
mecanIsmos no ~on eLClentes 

En 1990, El Salvador adopto mecanIsmos de banda de precIOS para granos 
baslcos, con el fin de proteger al sector de las fluctuaCIOnes de preclOs InternaCIOnales 
Este mecanIsmo se abandono en 1994 v en su lugar se fiJO un arancel de ImportacIOn del 
20 por CIento 

Un mecamsmo tradICIOnal de establhzacIOn de preCIOS de granos basICOS, cuando 
eXIste escasez, ha SIdo la IntervencIon del gobIerno a traves del mantemmIento de 
reservas estrateglcas y a traves de la ImponacIOn ce granos basIcos Esta puede ser una 
de las razones que ha deSIncentIvado la apanCIOn de mecanIsmos pnvados de arbItraje 
Intertemporal El surgImIento de mecanIsmos pnvados apoyados por un mercado 
finanCIero mas agtl es una neceSIdad en este campo 

2 Mercados de fUi uro y otros tIpOS de hedgmg 

En El Salvador eXIste una Bolsa de Productos AgropecuarIos (BOLPROES) Esta 
Bolsa se fundo por InICIatIva del sector pnvado Se esperaba que la Bolsa, al contar en 
su reglamentacIOn con lo~ mecanIsmos de cobertura de nesgas en las transaCCIones, 
complementara y permltIra por una parte, el desarrollo de los almacenes de depOSIto en 
productos agropeCUarIOS, y por otra, contnbUIra al desarrollo de los certlÍicados de 
deposIto y bonos de prenda (MInIsteno de Agncultura) Con ello se esperaba que 
hubIeran IncentIvos para que el sector pnvado InVIrtIera en Infraestructura de 
almacenamIento Sm embargo, hasta ahora, no ha habIdo el desarrollo esperado 

3 Seguro de cosechas 

Cuando los eventos adversos son IdIOsmcratIcos (partIculares a un hogar dado), la 
pOSIbIlIdad de asegurarse formal o Informalmente es mayor Cuando los eventos son 
slstemlCOS (agregados, comunes a amphos segmentos de la poblacIOn), las oportunIdades 
para asegurarse son mucho mas hmItadas 

En El Salvador no se han desarrollado los seguros de cosecha, seguramente 
debIdo al baJO nIvel tecnologIco de las plantaCIOnes, que las hace muy vulnerables a los 
cambIOS chmatlcos, por lo que un seguro sena exceSIvamente costoso Tamblen hay que 
tomar en cuenta que el pequeño tamaño del temtono hace que un evento que en otro 
lugar sena solo regIonal adqUIera caracter slstemICO a nIvel naCIonal en El Salvador 
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4 DlverszficaclOn de la producclOn 

El uso del suelo en EL Salvador no ha vanado mucho en los ultImo s 18 años, con 
excepCIOn de la desapancIOn del algodon y el aumento del area sembrada con caña de 
azucar (Cuadro No 30) 

Cuadro No 30 
Area sembrada de productos agrlcolas 

(mIles de manzanas) 

Productos 1980 1990 1998 VanaclOn 
porcentual 

1998/80 
Cafe 2658 2342 2342 -12 
Caña de azucar 38 O 64 O 115 O 203 
Algodon 832 87 00 -100 
MaIz 417 O 4023 3576 -14 
FrIjol 75 O 895 902 20 
Arroz 240 204 125 -48 
Sorgo 1707 1847 1456 -15 
Total 1,0737 1,003 8 955 1 -11 

Fuente Banco Central de Reserva (1982) (1992) Y (1998 b) 

La superficIe dedIcada a la produccIOn de frutdS y hortahzas es relatIvamente 
poca, a pesar de ser un palS tropIcal Segun estImaCIOnes de F AO/CENTA, eXIsten 
1,314 hectareas cultIvadas de coco, 3,808 de frutales, 9,015 de hortahzas y 1,368 de 
musaceas La mayona de estos productos prOVIenen de lugares como el dIStntO de nego 
de ZapotItan, en el departamento de La LIbertad, y zonas aledañas al RIo Lempa y el RIo 
JIhoa al norte del prus 

Gran parte de la produccIon de hortalIzas y frutas en El Salvador es de pequeña 
escala Esto se dIstnbuye entre el autoconsumo de los agncultores y la venta del 
excedente en plazas lIbres EXIsten otros pequeños y medIanos agncultores 
espeCialIzados en el rubro, ubIcados en dIstrItOS de nego Parte de ellos suscnben 
contratos con las empresas procesadoras para la exportaclon, mIentras que el resto 
comerCIalizan su producto en el mercado mayonsta de La Tlendona en San Salvador 
(MInlsteno de Agncultura, 1992) Los CUltiVOS no tradiCIOnales de exportacIOn estan 
poco desarrollados, en parte por restnccIOnes al tamaño de las explotaCIOnes y en parte 
por la sobrevaluacIOn del colon 

La gran mayo na de agncultores que habitan en las zonas rurales se dedIca al 
cultIvo de granos baslcos Segun la encuesta hogares rurales de BASIS en FUSADES, en 
1997 el 89 por CIento de los agncultores cultIvaban maIZ, el 41 por CIento cultIvaban 
fnJol y el 32 por CIento sorgo (Cuadro No 31) Estos productos se dedIcan en su mayor 
parte para el autoconsumo Otros productos que tIenen ImportanCIa son el cafe (9 por 
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CIento ), el aJonJoh (3 4 por cIento) y el arroz (2 9 por CIento), los cuales son cultIvados 
pnnclpalmente para la venta 

Cuadro No 31 
Porcentaje de agrIcultores que tultlvan 

dlferente~ productos 

Porcentaje 
MaIZ 888 
FnJol 407 
Sorgo 31 9 
Cafe 89 

IAJOnJOh 34 
Arroz 29 

Fuente FUSADES (1998) 

La producclOn de granos baslcos genera un menor valor agregado que otros 
CUltIVOS, SIn embargo las famIliaS rurales se dedIcan prmclpalmente a estos cultivos, ya 
que hace depender menos de la \anablhdad de preCIOS en el mercado para asegurar su 
subSIstenCia El 76 por CIento de la producclOn de maIZ, el 81 por CIento de la de fnJol y 
el 68 por CIento de la de malctllo se dedIcan al auto consumo El 62 por CIento de los 
productores de maIZ, el 70 por CIento de los productores de frijol y el 62 por CIento de los 
de maicIllo declararon que no vendIeron nada de su producclOn 

5 DzverszficaclOn de los zngresos 

El Instrumento utIlIzado por las famIlIas rurales para hacerle frente a la 
varIabIlIdad de la producclOn y de los mgresos agncolas, es la dlversIficaclon de la 
cartera de mgresos entre actIvIdades agncolas y no agncolas En 1997, el 91 por CIento 
de las famIlIas rurales que cultIvaban la tIerra teman ademas otra fuente de mgresos 
(FUSADES, 1998) 

La dependencIa de los mgresos de ongen agropecuarIO es mas alta en el qumtII de 
hogares rurales mas pobres Para este qumttl, el mgreso de ongen agropecuano 
representa en promedIo el 71 por CIento del Ingreso total Esta proporclOn va 
dIsmmuyendo a medIda que el hogar se vuelve menos pobre, hasta alcanzar el 32 por 
CIento del mgreso para el qumtIl de los hogares menos pobres (Cuadro No 32) Entre 
este tIpO de mgresos, el que prOVIene de trabajO como asalanado agncola es el que tIene 
mayor ImportanCIa para el pnmer qumtIl, seguIdo por el CultIVO de granos basICOS La 
ImportanCIa de estos dos rubros dIsmmuye a medIda que aumenta el mvel de mgresos del 
hogar 

El Ingreso de ongen no agropecuano representa el 17 por CIento del mgreso del 
hogar rural pobre y el 58 por CIento del mgreso del hogar menos pobre, confirmandose el 
hallazgo del Banco MundIal (1997), segun el cual, el trabajO no agncola parece sacar a 
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los hogares rurales de la pobreza Dentro de estos mgresos, los que se ongman en el 
sector de servIcIos son los que generan una proporcIOn Importante de los mgresos en los 
hogares menos pobres El acceso a trabajo no agncola parece estar relaCIOnado a los 
rnveles educativos Antenormente se analIzo que los hogares rurales de mayores 
mgresos son los que presentan nIveles mas altos de escolandad 

La ayuda de frumhares y amIgos representa en promedIO una proporcIOn 
relatIvamente alta del mgreso (8 por CIento) y tIene mayor ImportanCIa para el pnmero y 
el ultImo qumttl 

Cuadro No 32 
ComposlclOn delmgreso por fuentes, 1997 

(PorcentaJes) 

Concepto Total 1 2 
Ingreso de origen agropecuano 386 705 595 

ProduccIon de granos basIcos 53 167 7 1 
ProduccIOn de otros productos agncolas 34 42 1 9 
Arnmales de cnanza 11 5 108 58 
Otros mgresos de produccIOn 04 1 3 03 
agropecuarIa 

Trabajo agncola fuera de la parcela 180 375 444 
Ingreso de origen no agropecuario 523 166 336 
Trabajo dentro de la parcela 83 42 53 
Trabajo fuera de la parcela 44 O 124 284 

Pesca 05 00 1 7 
Mmas y canteras 00 00 00 
Industna 89 1 6 58 
ConstruccIon 69 68 108 
ElectrIcIdad yagua 1 3 00 02 
ComercIo 53 1 1 28 
ServICIOS 21 1 29 70 

Otros mgresos 14 20 03 
Ayuda de famlharlO o amIgos 78 109 63 

QumtIl 
3 4 
452 332 
8 1 43 
20 20 
63 6 1 
09 O 1 

278 206 
474 594 
56 102 

41 8 492 
00 O 1 
00 00 

114 94 
83 68 
1 1 00 
55 44 

155 285 
08 14 
66 61 

5 
316 
35 
47 

17 1 
03 

60 
576 
9 1 

485 
07 
00 
92 
57 
24 
67 

238 
17 
90 

Total 100 O 100 O 100 O 1000 100 O 100 O 

Fuente FUSADES (1998) 
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IV ConclusIOnes 

La expanSIOn de las mIcrofiflanzas al area rural es una tarea dIfIcIl, ya que ade'llas 
de las dIficultades que presentan los servIcIOs tlanancIeros a la mICro empresa, se le 
añaden otras, como son la poca capacIdad de generar mgresos, la vanabIlIdad de e~tos 
mgresos, el mayor nesgo SIstemICO y la mayor dIspersIOn de poblacIOn Esto ha hecho 
dIficIl el surgumento de la oferta de servICIOS finanCIeros en el area rural 

En El Salvador la penetraclOn finanCIera en el area rural es aun mas baja que la 
mayona de paises latInoamencanos Muchos han SIdo los factores que la han lImItado, 
entre estos los mas Importantes son el esquema de regulacIOn de tasas de Interes que 
prevalecIO hasta 1990, la prohferacIOn de ONG durante el conflIcto armado y la 
eJeCUClon de los Acuerdos de Paz, que otorgaron tlnancIamIento con recursos provemente 
de la cooperacIOn externa, sm tener el objetIvo de recuperar los prestamos, y los 
esquemas de condonacIon de la deuda agrarIa Estos dos ultImos factores han 
contnbUldo a crear una cultura de no-pago en el area rural El Banco de Fomento 
Agropecuano que ha SIdo el pnncIpal proveedor de servICIOS finanCIero a esta area, tIene 
senas lImItaCIOnes para segUIr amplIando su cobertura 

La FmancIera CalpIa naCIO en 1995 por transformacIOn del ServICIO CredIticIO de 
la ASOClaCIon de la MedIana y Pequeña Empresa (AMPES), con la mISIon de de 
consolIdar una mtermedIaCIOn finanCIera efiCIente, sostemble y permanente con los mIcro 
y pequeños empresarIOS, como una m5tItucIon del SIstema finanCIero formal (Pleltez, 
1999) El ServICIO CredItICIO de AMPES se habla enfocado a atender a mIcroempresanos 
del area urbana, la FmanCIera CalpIa desde un InICIO se comIenza a expandIr al area rural, 
adaptando con exlto la tecnologIa de credIto urbana 

El entorno en que se desarrolla el mIcrocredIto rural en El Salvador presenta las 
mIsmas dIficultades que en otros paIses de Amenca LatIna La pobreza se concentra en 
el area rural y la agncultura SIgue SIendo muy tradICIOnal, lo que la hace partIcularmente 
vulnerable a las VarIaCIOneS chmatIcas Gran parte de los hogares aseguran su 
SubSIstencIa cultIvando granos basIcos para el autoconsumo, productos que son de poco 
valor agregado, pero que protegen a las famIlIas de las vanaCIOnes de preCIOS en el 
mercado Las condICIOnes de la Infraestructura son bastante malas lo que ImpoSIbIhta el 
acceso a mercados y resta competItIvIdad Ademas, los mveles educatIVOS son muy 
baJOS Un factor que SI favorece el surgImIento de la oferta de servICIOS finanCIeros, es la 
alta denSIdad de poblacIOn, presente aun en las areas rurales, lo cual dIferenCIa en gran 
medIda a El Salvador de otros paises 

A pesar de la pobreza, los hogares salvadoreños han adoptado estrategIas eXItosas 
para dIverSIficar su cartera de Ingresos, y depender menos de la agncultura Una de las 
mas Importantes son las remesas de famIllares en el extenor El acceso a empleo no 
agncola es muy Importante para lograr mayores mveles de Ingreso, pero esto esta 
hmItado por los mveles educatIVOS que prevalecen en el area rural 
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Algunas zonas del paIs caracterizadas por un mejor acceso a mercados y por tIerra 
mas fertll, no son tan pobres, y en ellas eXIste un segmento de hogares que muestran un 
potencIal productIvo bastante Interesante v para qmenes el acceso a servIcIos financIeros 
puede sIgmficar dIverslficacLon y mejoras en la cartera de Ingreso La poca penetracIOn 
finanCIera rural en El Sal\. ador hace pOSIble que Calpla se expanda en esa area a una tasa 
bastante alta, atendIendo a este tlpo de hogares que tradICIonalmente hablan estado 
margmados del credlto, o hablan temdo acceso unlcamente a InstanCiaS altamente 
burocratlzadas, que les brIndaban un credlto Inoportuno y con altos costos de transaCCIOn 
El perfil de los det.dores de CalpIa es objeto de otro estudIO Habra que detenmnar 
cuantas otras InstltucIOnes SImIlares a Calpla pueden surgIr en El Salvador 
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