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NOTAS EXPLICATIVAS 

Asociaci6n de Ganaderos de El Salvador 
Agencia para el Desarrollo Internacional, de los Estados Unidos 
Asociaci6n Salvadorena de Industriales 
Banco Nacional de Fomento Industrial 
Banco Central de Reserva 
Banco de Foaiento Agropecuario 
Banco Interamerica~o de Desarrollo 
Centro d .. ~ Desarrollo Ganadero 
Centro d€: Capacitaci6n Agropecuaria 
Centro de Desarrollo Pesquero 
Centro Nacional de Productividad 
Centro de Recursos Naturales 
Centro de Tecnologia Agricola 
Corporaci6n Salvadorena de Inversiones 
Escuela Naci~nal de Agricultura 
Organizaci6n de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentaci6n 
Federaci6n de cajas de Cralito 
Fondo de Financiamiento y Garantia para la Pequena Elllpresa 
Fondo Salvadoreno para Estudios de Preinversi6n 
Fundaci6n Salvadorena para el Desarrollo EconcSmico y Social 
Instituto Regulador de Abasteci.Jnientos 
Ministerio de Agricultura y Ganaderia 
Ministerio de Comercio Exterior 
Ministerio de Planificaci6n y Coordinaci6n del Desarrollo 

Econ6mico y Social 
Oficina de Desarrollo de Empresas Rurales 
Oficina Sectorial de Planif icaci6n Agropecuaria 
Asociaci6n de Productores de Leche de El Salvador 
Secretaria Tecnica del Financiamiento Externo 

U11idades de medida comunes en El Salvador 

1 manzana (Mz.) • 0,6988 hectareas 
1 quintal (q) • 100 libras (lbs.) = 45,36 kg. 
1 gal6n • 5 botellas • 3,785 litros 
1 botella s 0,757 litros 

Equivalenciu t.~etarias 

1 col6n (¢) • 0,20 d6lares EE.UU. (julio de 1987> 
1 d6lar EE.UU. • 5,00 colones 
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DESARROLLO AGROINDUSTRIAL INTEGRADO 

DP/£LS/82/006 

Con la intenci6n de prestar asistencia al Gobierno de El Salvador en la 
preparacion del doc'Wllellto para la nueva fase del Proyecto de Desarrollo Agro
industrial Inteqrado, la Orqanizaci6n de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Industrial envi6 un consultor a El Salvador, que permaneci6 en el pais del 
25 de junio al 31 de julio de 1987. 

son fruto de esa aisi6n el documento de proyecto y el presente inf or.ae 
tecnico. La funci6n pri.ma.ria de la nueva fase del Proyecto, que, en principio, 
comenzara el 10 de enero de 1988 y durara dos aiios, ha de ser el fortaleci.aien
to institucional. El documento de proyecto fue exaninado en la oficina del 
PNUD en San Salvador el 29 de julio de 1987 con representantes del Ministerio 
de Planificaci6n y Coordinaci6n del Desarrollo Econaaico y Social (MIPLAN), 
el PNUD, El Salvador y la ONUDI de Viena. 
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I. INTa:DXX:ION 

Para prestar asistencia al ~bierno de El Salvador en la preparaci6n del 
doc~ato necesario para la ;1ueva fase del Proyecto de Desarrollo Agroindus
trial Inteqrado. el consultor pas6 cinco semanas en el pais. del 25 de junio 
al 31 de julio de 1987. 

El mandato atribuido a la misi6n le asiqnaba las siguientes funciones: 

determinar las necesidades de promoci6n del desarrollo agroindustrial 
en El 5alvador; 

identificar los sectores en que se realizaron progresos durante las 
fases iniciales del proyecto (1983 a 1986) para mantener la continuidad 
de las actividades del proyecto en la nueva fase; 

preparar el nuevo docuaento de proyecto haciendo hincapie en el fomento 
de la elaboraci6n de alimentos basicos y productos de exportaci6n. la 
integraci6n vertical de la industria en la producci6r. y la canerciali
zaci6n agricolas. la pr01110Ci6n de los pequenos y medianos productores 
en su propio imbito. a fin de alcanzar resultados a corto y medio plazo. 

La mayor parte de la misi6n se dedic6 a discusiones con las contrapartes. 
el estudio de documentos. y visi~as a instituciones. Se realizaron cuatro 
viajes sobre el terreno. fuera ~e la capital. que permitieron mantener con
versaciones con empresarios privados. miembros de sociedades cooperativas 
(tanto del sector tradicional como del reformado) y personal de la Escuela 
Nacional de Agricultura (ENA). En el anexo 2 figura una lista de las ins
tituciones y personas con las que se establecieron contactos. Por motivos 
de seguridad y debido a la actividad econ6mica en aflo?Cto bastante reducida. 
no se realizaron viajes a los departamentos orientales del pais. 

El principal documento elaborado es el borrador del nuevo documento de 
proyecto (vease el anexo 1). Se prepar6 en estrecha colaboraci6n con el 
personal de contrapartida del proyecto y fue presentado al Gobierno de 
El Salvador/Ministerio de Planificaci6n y Coord1naci6n del Oesarrollo Eco
n6mico y Social para su examen. 

El presente informe tiene por objeto describir brevemente las condicio
nes actuales en materia de desarrollo agroindustrial. evaluar los resultadoc 
obtenidos en las f ases iniciales del proyecto y explicar en f orma mas deta
llada el objetivo, las actividades y los resultados que se consideran nece
sarios para continuar con exito el proyecto. 

II. RECCMEND.ACIONES 

1. ~a funci6~ primaria y unica del Proyecto de Desarrollo Industrial Inte
grado en la nueva fase debiera ser el fortalecimiento institucional. 

2. El periodo que media hasta el inicio de la nueva fase del proyecto de
beria dedicarsf' principalmente a efectuar una revisi6n completa del an
teproyecto de ley de fomento agroindustrial y de las disposiciones re
glamentarias correspondientes. de modo que ambos textos puedan ser 
aprobados y promulgados a comienzos de la nueva fase. 
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3. En la ejecuci6n de las futuras funciones del proyecto, debera otorgarse 
elevada prioridad al analisis a fondo del subsector agroindustrial y a 
la dete:minaci6n de oportunidades de inversi6n. Para ello se requiere 
del proyecto la aportacion de insumos analiticos y la contratacion de 
empresas consultoras con experiencia internacional que realicen los 
pertinentes estudios de oportunidad en el sector. El alcance del primer 
estudio (productos basico~.l---;;,y sus te:nninos de referencia deben especifi
carse lo antes posible. 

4. A fin de identificar, motivar y promover nuevas inversiones en la agro
industria, se deberia celebrar reUJ'liones mensuales peri6dicas, preparar 
alrededor de diez perfiles de inversion y ponerlos a disposici6n de los 
posibles inversores. 

5. Las actividades del proyecto en materia de asesoramiento directo y for
maci6n deberian concentrarse en los •clientes• y los ambitos respecto 
de los cuales se ban identificado necesidades concretas. Esos servicios 
se deberian prestar por medio de consultores contratados. 

6. Deberian continuar las funciones de supervision y asistencia tecnica 
respecto de las cuatro plantas piloto ubicadas en la Escuela Nacional 
de Aqricultura (ENA), aunque en el segundo aiio de la nueva fase del 
proyecto la ENA deberia hacerse cargo de dos de ellas. Con respecto a 
la prensa de briquetas, se deberia examinar la posibilidad de empla£arla 
en otro lugar con abastecimiento directo de materias primas. 

III. AN'1'ECEDENTES DEL PROYECTO 

A. Situaci6n soc.i.oecon6mica 

El Salvador tiene una poblaci6n residente de aproximadamente 5 millones
2 de habitantes, repartidos en 14 departamentos, y una superficie de 21.000 km. 

La poblaci6n urbana representa el 44 por ciento del total y esta concentrada 
en la zona de San Salvador. El crecimiento demografico real es del 2,7 por 
ciento anual. Has del 50 por ciento de la mano de obra trabaja en el sector 
agropecuario, y iinicamente un 14 por ciento en la industria. Como consecuen
cia de la inestabilidad politica y econ6mica, el desempleo ha alcanzado a un 
alto nivel (la tasa es proba~lemente superior al 30 por ciento) y sigue au
mentado a medida que la fuerza de trabajo crece a un ritmo del 3,4 por ciento 
anual. 

El sector agropecuario (incluida la producci6n ganadera, forestal y 
pesquera) aporta el 25 por ciento del producto interno bruto, y la industria 
manufacturera el 17 por ciento. De 1978 a 1982, el PIB decreci6 un 22 por 
ciento y luego se recuper6 levemente, aunque el ingreso per capita sigue 
disminuyendo: baj6 mas del 25 por ciento en siete aiics. La inestabilidad 
ya mencionada ha traido aparejado una reducci6n de las inversiones asi como 
una menor utilizaci6n de la capacidad y la disminuci6n de la producc16n, 
especialmente en el secto~ industrial. El sector agropecuario, en cambio, 
ha podido mantener los niveles de producci6n en lo que respecta a lns ce
reales basicos, la cana de azucar y las aves de corral. La actividad eco
n6mica en los departamentos orientales, que se consideran zonas de conflict~, 
es casi nula; las empresas han cerrado y muchas personae han ~migrado hacia 
la capital. 
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En octubre de 1986 un violento terremoto asol6 la ciudad de San Salvador 
y sus alrededores afectando gravemente a la vida econ6mica y el proceso de 
recuperaci6n. Especialmente la administraci6n pUblica padece los danos cau
sados. Muchos funcionarios han tenido que desplazarse a oficinas provisio
nales distantes y las condiciones de trabajo limitan el funcionam3.ento de la 
administraci6ra. 

Una reforma acJraria, iniciada en 1980, ha permitido distribuir mas de 
300.000 hectareas de tierra cultivable a casi 80.00C familias. En la fase I 
(expropiaci6n de todas las tierras que excedieran de 500 hectareas por propie
tario) se distribuyeron cerca de 240.000 hectareas a unas 31.000 familias de 
acJricultores, que debieron constituir cooperativas de producci6n; en la 
fase III, casi 75.000 hectareas se adjudicaron a 48.000 acJricultores sin 
tierra, que solamente trabajaban una pequena parcela. La fa~e II (expropia
ci6n y redistribuci6n de las propiedades superiores a 150 hectareas) no ha 
sido ejecutada. Basta ahora, la reforma agraria no ha redundado en un in
cremento o mejoramiento de la producci6n acJricola. 

Desde 1980, las exportaciones de El Salvador vienen disminuyendo mientras 
que las importaciones han aumentado levemente, lo que ha conducido a un deficit 
cada vez mayor de la balanza comercial. S6lo en 1986, despues de una devalua
ci6n de la moneda nacional (de 0,40 d6lares EE.UU. a 0,20 d6lares EE.UU.), ese 
deficit se redujo un poco. 

De 1978 a 1984, la tasa de inflaci6n anual oscil6 entre el 10 y el 20 por 
ciento; lleg6 al 22 por ciento en 1985, al 32 por ciento en 1986, y sique au
mentando debido 3 una demanda relativamente elevada que no es satisfecha por 
la oferta nacional y el creciente deficit del presupuesto oficial. Por mo
tivos presupues~ios, el Gooierno trata de mantener el nivel de remuneraci6n 
relativamente bajo y no crea nuevos puestos en la administracion piiblica. 

B. Importancia de la agroindustria 

Pese a que se produce en el pais una amplia gama de productos basicos 
apropiados para la transformaci6n industrial o que la requieren, la inversion 
agroindustrial en El Salvador esta concentrada en unos pocos ramos, en su 
mayoria representados por empresas medianas a grandes. Las actividades agro
industriales mas importantes (con exclusion del tratamiento del cafa y el 
despepitado del algod6n) son: sacrificio de animales (incluidas las aves de 
corral) y elaboraci6n de la carne, molienda de cereales, elaboraci6n del 
tabaco, fabricaci6n de cerveza, extracci6n de a~eites vegetales y grasas 
animales, producci6n de piensos, refinaci6n de azucar, fabricaci6n de textiles, 
elaboraci6n de productos lacteos y conservaci6n de Crutas. Mucho mas pequenas, 
pero tambien importantes son las industrias de elaboraci6n de pescado y ~ama
rones, congelamiento de hortalizas, producci6n de especias, las curtidurias 
y lo• aserraderos. 

Desde 1978 el nfunero de establecimientos agroindust~iales se ha reducido 
considerablemente. Los mas pequenos, obviamente, han tenido qua cerrar en 
forma definitiva. El empleo disminuy6 alrededor de un 15 por ciento, mientras 
que el valor anadido decreci6 un 10 por ciento. En 1985, la agroindustria 
represent6 un 60 por ciento de la producci6n total de la industria manufactu
rera; s6lo a la elaboraci6n de alimentos correspondi6 una parte del 36 por 
ciento. 

... 
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El desarrollo agroindustrial de El Salvador se encuentra en un circulo 
v1c1oso: la producci6n agropecuaria del pais suele ser muy inferior a la 
demanda nacional y los precios de las materias primas son a menudo superiores 
a las de los paises vecinos, lo cual desalienta las inversiones en activida
des de elaboraci6n. A su vez, la falta de demanda en la industria no da 
incentivos a los productores agricolas para aumentar la productividad y la 
producci6n y reducir sus precios. En consecuencia, las impcrtaciones de ali
mentos frescos y elaborados han podido llegar a valores anuales de 120 a 
160 millones de d6lares EE.UU. (sin contar las donaciones de alimentos, que 
en los ulti.PK>s aiios representaron un valor equivalente a por lo menos 50 mi
llones de d6lares EE.UU. anuales). Las exportaciones de alimentos (excluido 
el azucar) han sido Unicamente del orden de los 30 a 40 millones de d6lares 
por aiio. 

Los principales productos importados (incluidos los elaborados) son: 
trigo, arroz, aceites y grasas, componentes de piensos (maiz amarill~, harina 
de soja), leche en polvo, frutas y hortalizas frescas yen conserva. En 1985, 
por ejemplo, se importaron mas de 150.000 toneladas de frutas y hortalizas 
frescas, principalmente bananos y platanos, repollos y papas. Las exporta
ciones agropecuarias no tradicionales (es decir, productos distintos del cafe, 
el azucar y el algod6n) consist~n en came vacuna, huevos, miel, camarones y, 
recientemente, melones y hortalizas congeladas. 

El valor de los alimentos importados comercialmente y recibidos en dona
cion en los ultimos aiios represent6 entre el 30 y el 40 por ciento del total 
de la producci6n no tradicional del sector agropecuario. Muchos de los pro
ductos importados, si bien se justifican para garantizar el abastecimiento de 
alimentos, lamentablemente tienen efectos negativos a medio y largo plazo en 
la producci6n nacional. Asi ocurre particularmente con la leche en polvo, 
que es objeto de elgvadas subvenciones en los paises exportadores. Su bajo 
precio en comparaci6n con la leche fresca hace que la leche en polvo sea 
muy atractiva para los consumidores y tambien para las f abricas de productos 
lacteos que la mezclan con leche fresca. Los agricultores tienen dificul
tades en comercializar su producci6n lechera, aunque el nivel de producci6n 
es ~uy inferior al de 1978. 

El Gobierno de El Salvador tiene el mandato constitucional de promover 
y desarrollar la agroindustria. El desarrollo agroinduRtrial se considera 
una etapa importante del proceso de industrializaci6n del pais. Sin embargo, 
el objetivo de la acci6n del Gobierno no es la inversi6n publica en ese sub
sector sino mejorar las condiciones para el establecimiento y funcionamiento 
de empresas agroindustriales. 

Se han identificado algunos proyectos para su ejecucion durante el 
pariodo 1985-1989 del plan de desarrollo (elaboraci6n del tomate, fabrica 
de productos lacteos; nixtamal = producci6n de harina para tortillas), pero 
el sector privado se muestra renuente a realizar nuevas inversiones, tratando 
de evitar cualquier riesgo posible. En 1987, hasta ahora s6lo se ha puesto 
en funcionamiento un nuevo proyecto aqroindustrial, propiedad de una coopera
tiva productora de legumbres y hortalizas, que recibe una considerable asis
tencia tecnica y financiera. 

Las condiciones del credito para la financiaci6n de inversiones agroin
dustriales son bastante favorables, especialmente las lineas de credito ad
ministradas por el Banco Central de Reserva. Se pueden solicitar pr6stamos 
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de hasta el 80 por ciento de las necesidades totales de financiaci6n (inver
si6n mas capital de explotaci6n) a tipos de interes sustancialmente inferio
res a la tasa de inflaci6n Cdel 10 al 18 por ciento anual). Las pequenas 
empresas y las inversiones orientadas a la exportaci6n se benef ician de los 
tipos mas bajos. 

Pese a estos incentives, los fondos disponibles apenas se utilizan. Los 
solicitantes se quejan del tramite burocratico, que puede durar hasta un aiio, 
sin considerar los reajustes del volumen del prestamo al aumento de las obli
gaciones financieras causado por la :~flaci6n. Las instituciones financieras, 
por su parte, se quejan de la falta de proyectos agroindustriales Cviables). 

El Gobierno ha promulgado algunas !eyes y esta preparando otras especia
les de fomento y protecci6n del desarrollo industrial y agroindustrial asi 
como de las inversiones capaces de crear nuevos puestos de trabajo y generar 
divisas. Ello podria suscitar una mayor confianza del sector privado en el 
Gobierno, pero dificilmente crear un clima francamente propicio para las in
versiones. 

IV. REALIZACIONES All'l'ERIORES DEL PROYEC'l'O 

Al formularse en 1983 el objetivo inmediato del Proyecto de Desarrollo 
Agroindustrial Integrado, en realidad, se fijaron varios objetivos (mas bien 
actividades) de los que se esperaban distintos resultados, en relaci6n con 
los siguientes tipos de proyecto de asistencia de la ONUDI: 

Establecimiento de instituciones 
Apoyo directo 
Funcionamiento de plantas piloto. 

La funci6n primaria asignada al proyecto fue el apoyo directo, porque 
cuatro de los seis resultados mencionados comprendian actividades tales como 
asesoramiento Cpor ejemplo, estudios de viabilidad) y capacitaci6n del per
sonal. Los resultados previstos del apoyo directo eran bastante ambiciosos 
en relaci6n con el volumen del trabajo por realizar. Su caracter tecnico 
favoreci6 el inicio inmediato de actividades concretas 1e proyecto y su con
tinuaci6n, pero dej6 poco lugar para realizar ajustes conforme a la evoluci6n 
de las prioridades y las condiciones del desarrollo. 

Los resultados en materia de establecimiento de instituciones no condu
jeron a la creaci6n de una dependencia o secci6n permanente en el Ministerio 
de Planificaci6n encargada de preparar proyecto9 agroindustriales. Al ex
pirar la fase anterior del proyecto (31 de diciembre de 1986), el Gobierno 
retir6 su contribuci6n de ~rsonal, dejando a los "consultores nacionales" 
que trabajaban para el proyecto a cargo de la n6mina de pagos del PNUD. En 
el transcurso de esa fase del proyecto, sin embargo, los cuatro consu1tores 
nacionales que seguian trabajando parecen haber aaquirido un c6mulo de t~c
nicas y conocimientos practicos Ccomo lo pusieron de manifiesto los informes 
y estudios elaborados) que lea permiten cumplir muy bien sus tareas de pro
moci6n de la agroindustria. 

Los intentos de formular politicas y eatrategias para el desarrollo de 
lb agroindustria de El Salvador no tuvieron el exito deseado. Lo cual no 
es de extra~ar, puea la asiatencia tecnica en un terreno que es por excelen
cia el dominio de las fuerzas politicas, corre el riesgo de recibir insumos 
incompletos o parciales y de presentar propuestas que no sean operativas. 
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Asi ha ocurrido con el anteproyecto de ley de fomento agroindustrial, 
elaborado en 1986. Ese texto, muy general, carece de transparencia yen 
caso de pranulgarse en la forma presentada podria surtir efectos mas bien 
contraproducentes. 

En lo que atafie al apoyo directo se presto asesoramiento directo a varias 
instituciones y plantas. En esta esfera, la contrataci6n de empresas consul
toras e institutos de formaci6n del Brasil arroj6 resultados muy satisf ac
torios. 

Durante las f ases anteriores se realizaron mas de diez estudios tecnicos 
de viabilidad o previabilidad, la mayor parte, al parecer, basados iinicamente 
en ideas o preferencias originadas en algiin sector de la Administraci6n o 
propuestas por los consultores. Muy pocos de esos estudios tenian relacion 
directa con los proyectos agroindustriales en ejecuci6n o con los inversores 
compranetidos. Los otros estudios del proyecto, aunque a menudo de buena 
calidad, no es probable que se pongan en practica, y, en todo caso, ya han 
perdido actualidad desde el punto de vistas econ6mico y financiero. 

Mas de 460 personas se beneficiaron de becas o seminarios y talleres. 
No se ha de subestimar el valor social y el efecto de relaciones pUblicas de 
esas actividades, aunque sus repercusiones en el desarrollo agroindustrial 
han sido minimas. En realidad, casi ninguno de los participantes del sector 
piiblico ocupa actualmente su antiguo puesto; muy pocos tienen un empleo re
lacionado con la agroindustria. 

El equipo para tres plantas piloto se utiliza en la Escuela Nacional de 
Aqricultura CENA) con una doble finalidad: capacitar a los estudiantes de 
agronomia en la tecnologia de la elaboraci6n de alimentos (un ciclo de 16 se
manas) y suministrar a la Escuela (cocina, personal, estudiantes) asi como al 
CEHTA vecino alimentos elaborados y bebidas. La difusi6n de esa tecnologia 
alimentaria entre los productores agricolas o industriales interesados fue 
bastante limitada. La continuidad del funcionamiento del equipo se pudo ga
rantizar iinicamente gracias a la asistencia prestada por el personal del pro
yecto, que se hizo cargo tambien de las reparaciones. La prensa para la pro
ducci6n de briquetas a partir de dP.sechos agricolas s6lo funcion6 de vez en 
cuando y aiin sigue esperando poder demostrar su utilidad. 

V. Ft1'roRA ORIER'l'ACION DEL PROYEC'l'O 

A parte de la impoL~ancia general que Al Gobierno de El Salvador atri
buye al desarrollo agroindustrial, otras tres consideraciones determinaron 
la formulaci6n del documento de base para la nueva f ase del Proyecto de Desa
rrollo Agroindustrial Integrado: garantizar la continuaci6n de las fases 
precedentea, aprovechar las realizaciones antariorea y obtener resultadoa 
favorables durante el nuevo periodo del proyecto. 

En vista de la complejidad del diseno inicial del proyecto ae estim6 
necesario limitar el alcance de la pr6xima fase a una sola funci6n. La 
elecci6n se plante6 entre el apoyo indirecto y el establecimiento de inati
tucionea (es decir, el apoyo indirecto). El apoyo directo habria requerido 
que el proyecto fuera albergado en una instituci6n mA• operativa que el 
MIPLAN, con el riesgo de que fuese absorbido o adaptado por el trabajo ad
ministrative rutinario, no creativo, de una oficina o un centro con exce•o 
de per•onal. 
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Se opt6 por el establecimiento (fortalecimiento) de instituciones y por 
que el proyecto siguiera funcionando en la Direccion GP.neral del MIPLAN y, 
seqiin es de desear, con los consultores nacionales que trabajaron anterior
mente para el proyecto y continuan contratados hasta el 31 de diciembre 
de 1987 a fin de colmar las necesidades hasta que se inicie la nueva fase. 

El cambio de la funci6n primaria hizo necesario tambien definir otro 
objetivo inmediato y otros resultados que garantizaran el logro del objetivo 
(vease el borrador del documento de proyecto, anexo 1). El fortalecimiento 
de la Dependencia de Programas Agroindustriales permitira sentar la base para 
una mejor comunicaci6n entre el Gobierno y el sector privado en materia de 
desarrollo agroindustrial y coordinaci6n de todas las actividadP.s de desa
rroll~- La Dependencia contribuira sustancialmente al establecimiento de 
prioridades y a aumentar la capacidad de adopci6n de decisiones del Gobierno 
en el subsector asi como a la busqueda de nuevos m~ios de estimular a los 
inversores y prestarles asistencia. 

Las recomendaciones que la Dependencia formule al Gobierno, a las insti
tuciones de financiaci6n y a l~s posibles inversores se deben basar en un 
conocimiento profundo del subsector, especialmente de los mercados de abasto 
de materias primas, las importaciones, las exportaciones, el consumo interno, 
las condiciones de comercializacion, las capacidades de elaboraci6n existen
tes, etc. Ese conocimiento se adquirira mediante un analisis del subsector 
en ei que se compilaran todos los datos pertinentes disponibles. Para mayor 
facilidad, el analisis podria realizarse por grJpos de produ~tos r~lacionados 
entre si, por ejemplo: 

cereales basicos 
plantas oleagino~as 
frutas y hortalizas 
tuberculos 
caiia de azucar 
fibras vegetales 
hierbas, especias, plantas aromaticas, tabaco 
productos animales Cexcluidas las aves de corral) 
productos avicolas 
productos apicolas y f orestales 
productos pesqueros 
componentes de piensos. 

Para la compilaci6n del informe analitico pueden obtenerse datos f iables 
y bastante recientes en el Departamento de Investigaciones Econ6micas del 
Banco Central de Reserva (BCR), la Direcci6n General de Economia Aqropecuaria, 
la OSPA, la SETEFE y el Departamento de Estudios Ec~n6micos y Sociales de la 
FUSADES. 

La etapa siguiente al analisis del subsector deberia ser el estudio de 
las oportunidades de inversion en el mismo. La finalidad es identificar po
sibles nuevos proyectos agroindustriales e inversores. Los proyectos prome
tedores consiqnados en un estudio de oportunidades se presentarAn a las ins
tituciones de financiaci6n para su ulterior examen, que normalmente ha de 
desembocar en estudios de viabilidad Clos cualeB, en ultima instancia, pueden 
ser financiados a traves del proyecto). 

Como todo estudio general de opcrtunidades de un sector requiere equipos 
multidisciplinarios de expertos calificados, se recomienda la contrataci6n 
internacional (con la integraci6n de expertos salvadorenos). 
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En 1985/1986, se llev6 a cabo en el pais un estudio de oportunidades (la
mentablemente sin analisis institucional) denominado "Red Nacional de Infraes
tructura para la Regulacion y el Procesamiento de la Producci6n Ganadera", 
encargado por el FOSEP para el Banco Interameric~no de Desarrollo. El estudio 
contiene informaci6n muy util acerca de la producci6n, elaboraci6n y comer
cializaci6n de came, leche y piensos. En particular, las propuestas rela
tivas a centros de recolecci6n de leche merecen ser teniaas en cuenta; se 
podrian adaptar a funciones y equipos menos complejos y presentar a las coo
perativas ganaderas para su puesta en pra~tica. 

Al establecer los cometidos de los estudios de oportunidades de sector, 
se ha de consultar los •Esbozos de estudios de oferta de oportunidad gene
rales", que figuran en el anexo I del Manual de la ONUDI para la preparaci6n 
de estudios de viabilidad industrial (vease tambien la version espaiiola en 
el anexo IV del proyecto de documento). Los siguientes son aspectos impor
tantes que se deben considerar en un estudio de sector: 

• producci6n potencial de materias primas; 
proyeccicnes de la oferta y la demanda utilizando guioneff alternativos; 

• fluctuaciones estacionales de la producci6n y el consumo; 
• posibilidades de reducir las perdidas siguientes a la cosecha; 
• ana!isis de los costos y margenes de comercializaci6n; 
• opciones en la tecnologia que ha de aplicarse (participaci6n de fabri

cantes nacionales); 
• posibles inversores, haciendo hincapie en la busqueda de proyectos 

pequefios o media~( s y/o la participaci6n/intervenci6n de sociedades 
cooperativas. 

Una de las actividades mas importantes del desarrollo agroinaustrial de 
El Salvador es la identificaci6n, motivaci6n y promoci6n de nuevos inversores. 
Esta tarea sera extremadamente dificil si continua la inestabilidad politica 
y econanica. s~ realizaran reuniones mensuales con posibles inversores invi
tad?s (procedentes de los grupos objetivo prioritarj_os) a fin de examinar sus 
problemas e intenciones y encontrar soluciones aceptables y viables. 

Otra actividad en beneficio de las inversores interesados sera la pre
paraci6n y distribuci6n de perfiles de inversion en las que figuraran datos 
tomados del analisis del sector \vease supra), caracteristicas tecnicas ba
sicas (con numerosos componentes locales), abastecedores de equipo, volwnen 
aproximado de las inversiones y el capital de explotaci6n que se necesitan, 
beneficio de la inversion, recurses y condiciones de financiaci6n, incentives 
fiscales y de otra indole. 

Los estudios de viabilidad4 el proyecto s6lo deberia realizarlos o con
tratarlos si se ha identificado una oportunidad de inversion, si existen in
versores dispuestos y competentes y si la f inanciaci6n del estudio no puede 
hacerse con cargo a otras fuentes. Como las estudios de viabilidad suelen 
descuidar el analisis exahustivo de la disponibilidad de materias primas y 
de la~ condiciones de comercializaci6n, debe prestarse especial atenci6n a 
esos aapectos al preparar las terminos de referencia. (Puede ser provechoso 
consu!tar la lista-guia presentada en el anexo B de la obra de James E. Austin 
Agro-industrial Project Analysis, Baltimore y Londres, 1981; el proyecto dis
pone de una traducci6n al espanol en su secci6n de documentaci6n.) 

La asistencia de contrataci6n direct~ (a..!.esoramiento y formaci6n) para 
los establecimientos industriales en construcci6n, en funcionamiento o quA 
~speran su reposici6n en servicio puede concertarse previr examen de las 
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necesidades concretas. Las fases anteriores del proyec~~ han permitido ad
quirir experiencia a este respecto. Se procurara que los gerentes de ventas 
de las grand~s empresas y los propietarios de las empresas agroindustriales 
pequefias y medianas participen en un seminario especial de una semana sobre 
el tema de la comercializaci6n de productos agroindustriales. 

En la nue•ra fase, el proyecto debera proseguir sus funciones de supervi
sion de las plai~tas piloto ubicadas en la ENA. Pero P.n el futuro, se debera 
insistir mas en la difusi6n de la tecnologia fuera de la Escuela a los indus
triales interesados, especialmente la denominada "vaca mecanica• (producci6n 
de leche y harina de soja) y la prensa de briquetas. Las otras dos plantas 
piloto (elaboraci6n de came, conservaci6n de frutas y hortalizas) podrian 
suprimirse gradualmente durante el primer afio del proyecto sin consecuencias 
negativas para este, y donarse a la ENA. 

Con respecto a la prensa de briquetas, ~abria estudi"lr si los gastos que 
implica justifican el transporte de esa maquina tecnicamente anticuada a un 
luqar donde se disponga de abundantes desechos aqricolas (bagaso). El obje
tivo principal que se sigue persiguiendo es suscitar una demanda satisfactoria 
de este sustituto de la lena. 

Como en la fase anterior del proyecto se realizaron muchos esfuerzos por 
elaborar una ley de fomento agroindustrial, esa acci6n deberia traducirse muy 
pronto en la promulgaci6n de dicha ley. La revision del anteproyecto y de 
las disposiciones reglamentarias correspondientes no requiere la asistencia 
de expertos del exterior. En consecuencia, el periodo que resta hasta la 
iniciaci6n de la nueva fase del proyecto podria dedicarse a esa tarea. Para 
evitar interferencias, parece necesario verificar cuidadosamente las dispo
siciones legislativas en vigor referentes al mercado centroamericano. 

En comparaci6n con las fases precedentes, el personal de proyecto pro
puesto para esta nueva fase se ha reducido considerablemente. Sin embargo, 
las calif icaciones y el n(Jmero de los miembros del personal son adecuados a 
las funciones y actividades que tienen asignadas. Ademas, al tener menos 
personal que en las fases anteriores se f acilitara al Gobierno el hacerse 
cargo de toda la responsabilidad financiera a finales de la nueva fase pre
vista del proyecto, garantizando asi la continuaci6n de la Dependencia de 
Programas Agroindustriales. 

Como se espera que en la nueva fase el proyecto funcione sin coordinador 
nacional, el cargo de Asesor Tecnico Principal debera adaptarse a este cambio 
de la situaci6n. Asi pues, se deberan revisar las responsabilidades admi
nistrativas que se le asignan en el correspondiente proyecto de descripci6n 
de funciones. 




