
Ahora bien, ¿para lograr esa Transformación Pro- 
ductiva con Equidad es suficiente el rol perverso 
asignado al Estado Salvadoref'lo en el programa de 
ajuste estructural de 1989/94?. 

En la política social (PS) que contribuye a la equi- 
dad tendríamos: empleos productivos (en sectores 
y ramas que posibiliten competitividad auténtica 
internacional, exportando, ampliando y profundizan- 
do la sustitución de importaciones), inversión en ca- 
pital humano (capacitación, educación, nutrición y 
salud, agua potable y alcantarillado, vivienda, etc.) 
y transferencias (aunque a expensas del crecimiento 
podrían considerarse a corto plazo); integradas con 
la PE. 

En el centro de la política económica, "se encuentra 
la transformación productiva sustentada en una 
incorporación deliberada y sistemática del progreso 
técnico, con miras a lograr crecientes niveles de 
productividad sustentables y una mayor generación 
de empleos productivos" (CEPAL, 1992:16). Lo cual 
requiere mejorar la capacidad empresarial y laboral; 
una infraestructura económica adecuada (produc- 
ción y ampliación de servicios de transporte, comu- 
nicaciones, puertos, etc.) y mayor integración de la 
matriz económica nacional e internacional -tanto 
natural como artificial. 

y, por otra, destacar en la política social el efecto 
productivo y de eficiencia, y no sólo de equidad" 
(CEPAL, 1992:16). 

ROBERTO MENA 

La TPE implica, conforme a la CEPAL, que la equi- 
dad y el crecimiento sean objetivos integrantes (si- 
multáneos y complementarios) tanto de la política 
económica como de la social. "Implica, por una par- 
te, preferir aquellas políticas económicas que favore- 
cen no sólo el crecimiento, sino también la equidad, 

El panorama económico, social y político interna- 
cional en el cual le toca desenvolverse a la región 
latinoamericana y particularmente a El Salvador en 
el presente, es de grandes dimensiones y comple- 
jidades. PorloquelaComisión Económica para Amé- 
rica Latina y el Caribe (CE PAL, 1990, 1992) ha formu- 
lado para los países de la región, la búsqueda e ini- 
cio de una Transformación Productiva con Equidad 
(TPE) integrada, como alternativa a los programas 
de estabilización y ajuste que se aplicaron en la dé- 
cada de los BO's y que contribuyeron a que estos 
países obtuvieran una "década perdida". 

INTROOUCCION. 

Se elabora un diagnóstico breve de la partici 
pación del sector privado y especialmente del 
Estado en la economía salvadoreña durante la 
ejecución del Programa de Ajuste Estructural 
(PAE), desde 1989 hasta 1992. Esto permite pro 
poneren el anexo 1, algunas líneas para reestruc 
turar el Estado e iniciar una nueva forma de hacer 
política económica (PE) en El Salvador, en el 
marco de los Acuerdos de Paz. 

Resumen 

LA POLITICA ECONOMICA EN LOS 
ESTADOS PERVERSOS: 

¿ES SUFICIENTE PARA EL DESARROLLO? 
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Así, el Estado debe tener un rol subsidiario, que 
norme y garantice el funcionamiento del mercado 
libre; en donde aquél no debe producir, comercializar, 
fijar precios, ni intervenir en aquellas funciones pro- 

Para el caso salvadoreño, el Plan de Desarrollo Eco- 
nómico y Social de 1989/94 (PDES), que impulsa la 
actual Administración -obviando sus contradiccio- 
nes en cuanto a categorías, otseno y estructura del 
Plan-, contiene en sus postulados económicos es- 
te enfoque neoclásico liberal, que confiere a la pro- 
piedad privada, al mercado libre y a la competencia, 
la fuerza única que garantizará obtener un creci- 
miento robusto y sostenido en el tiempo y elevar las 
condiciones de vida de toda la población . 

Así arguyen que, la intervención del Estado ha ge- 
nerado por lo menos seis distorsiones en los pre 
cios que hacen menos eficiente el empleo de los 
recursos: control directo de precios; concesiones del 
Estado que otorgan un monopolio; aranceles, sobre- 
tasas y otros cargos a los productos; licencias y per- 
misos de operación para exportación e importación; 
tipo de cambio sobrevaluadoy costos del crédito (Sil- 
via Fletcher, 1992:3/5). 

No obstante, como argumenta Evans, los neo-utilita- 
ristas, "ven cualquier tipo de intervención estatal a 
favor de la transformación económicacomotendiente 
a tener un "efecto perverso" para impedir la trans- 
formación deseada" (Peter B. Evans, 1991 :140). 

Pero la solución óptima, no dice nada respecto de 
variables exógenas tales como: tecnología, recursos 
naturales, población, la deseabilidad de una riqueza 
dada, estructura distributiva del ingreso, valoración 
ética de la elección del consumidor (Kurt D., 1978: 18); 
de la existencia del sector informal, el subdesarrollo, 
monopolios, oligopolios, sindicatos, etc. 

en condiciones de competencia perfecta, no hay cam- 
bio que beneficie a algunas personas sin dejar a otras 
en peores condiciones (Kurt Dopfer, 1978:17/18 y 
Andrew Schotter, 1987:22/30). 

.. Según Kurt Dopfery Andrew Schotter, los neolibera- 
listas económicos sostienen que la economía de mer- 
cado :ibre perfectamente competitiva, dará como re- 
sultado un óptimo de Pareto. Un óptimo de Pareto 
es el punto de tangencia entre las curvas de posi- 
bilidades de producción y de indiferencia; o sea, que 

1. ESTADO PERVERSO SALVADOREÑO. 

En la cuarta y última parte (anexo 1 ), se dan algunas 
lineas que podrían considerarse para reestructurar 
el Estado para el iniciar una nueva manera de elabo- 
rar la PE y PS en El Salvador, partiendo de las mo- 
dificaciones político-sociales que han generado la 
firma de los Acuerdos de paz. Obviamente, la pre- 
sente investigación es un ensayo breve y por lo tan- 
to sujeto a mayor profundidad y alcance para el fu- 
turo. 

La parte dos, se encarga de sustentar el rescate de 
la tradición económica "mixta" que ha caracterizado 
la región latinoamericana. Se concluye, en la parte 
tres, que en el caso de El Salvador, es la insuficiencia 
y mala orientación de los gastos totales, la falta y fa- 
llas de política económica como el precario lideraz- 
go del empresario público y privado, lo que no ha 
permitido superar las trabas económicas estructu- 
rales del pasado y presente y sentar bases firmes 
hacia un desarrollo sustentable con equidad; más 
que la supuesta perversidad del Estado en las acti- 
vidades productivas de la economía. 

• 

Para responder esta interrogante, se procede en la 
parte uno, a realizar un diagnóstico breve y general 
de la participación del Estado y el sector privado en 
la economía durante la aplicación del PAE (1989/92). 
Así, se definen algunos conceptos, y se evidencia 
tanto la reducción del Estado y el aumento del sector 
privado en la economía. A pesar de esto, de acuerdo 
a los resultados obtenidos de un modelo de regresión 
lineal (1971 /1992),seconcluyequeaúnesmás econó- 
mico aumentar tanto el Consumo (Cg) e Inversión del 
gobierno (lg) que el Consumo (Cp) e Inversión Privada 
(1 p). 
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Por ejemplo, se liberaron los precios de la canasta 
de mercado, las divisas y las tasas de interés; se 
privatizó nuevamente el comercio exterior, el sis- 
tema financiero, y la reforma agraria ya se había 
limitado desde 1983. Se han vendido algunas em- 
presas públicas como el Hotel Presidente; hay ten- 
dencias privativas en Escuela Nacional de Agricul- 
tura (ENA), Centro Nacional de Tecnología Agro- 
pecuaria (CENTA) y están en licitación los activos 
del Banco de Fomento Agropecuario (BFA), Instituto 
Nacional del Café (INCAFE), Instituto Nacional del 
Azúcar (INAZUCAR); empresas del Banco Nacional 
de Fomento Industrial (BANAFI) y la Corporación 
Salvadoref'la de Inversiones (CORSAIN). El Instituto 
Regulador de Abastecimientos (IRA) desapareció, 
como también han desaparecido bancos: Banco de 
Crédito Popular, Capitalizadory el banco Hipotecario 
se ha reducido al mínimo, etc. 

El rol asignado como subsidiario al Estado salva- 
doreño (por su concepción "perversa" neoliberal) ha 
sido evidente con el PAE iniciado por la Administra- 
ción de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) 
desde 1989 hasta la actualidad. 

1.1. EVIDENCIA EMPIRICA DEL ESTADO SUB- 
SIDIARIO SALVADOREÑO. 

• 
Sin embargo, aún logrando el punto "óptimo pare- 
tiano", éste no dice nada respecto de aquéllas va- 
riables exógenas mencionadas anteriormente. Ade- 
más, no reconoce que muchos de los desequilibrios 
son de origen estructural (p.e. matriz económica in- 
terna trunca que degenera en desequilibrios inter- 
nos y externos permanentes, etc.), y por lo tanto, 
la "eficiencia" económica de los recursos debe cir- 
cunscribirse a un mundo verdadero heterogéneo y 
"subóptimo" o de "segundo mejor alternativo" (se- 
cond best). 

de que ante ésta todos los individuos son iguales 
(asume igualdad de oportunidades pero rechaza la 
igualdad social y económica). 

Para no interferir con ese proceso, el Estado debe 
actuar como subsidiario, velando por la vida, la pro- 
piedad y la justicia legal, bajo el supuesto también 

En síntesis, para el Gobierno actual, el Estado es 
perverso porque su intervención provoca distorsio- 
nes en los precios que hacen menos eficiente la asig- 
nación de recursos productivos (y genera desequi- 
librios); compite con el sector privado no sólo por 
éstos, sino también, en impedir que la transforma- 
ción económica conduzca al crecimiento económico 
y eleve las condiciones de vida de toda la población, 
que supuestamente sólo es alcanzable con el funcio- 
namiento del mercado libre, o sea que, se lograría 
un óptimo paretiano. Pero este proceso encierra in- 
crementar el poder de los grandes empresarios na- 
cionales e internacionales vía reasignación de los 
recursos reales e ingresos, contrariando el sentido 
de justicia e igualdad de los valores democráticos 
elementales (lbarra, David, 1990: 74). 

Esa línea ideológica del actual gobierno de El 
Salvador, procede de la cúpula empresarial grande 
a través de la Fundación saívaoorena para el Desa- 
rrollo Económica y Social (FUSADES); la cual, a más 
de lo anterior, específica que los deberes del Es- 
tado son:"velar por la seguridad y vida de todos los 
miembros de la sociedad; asegurar a cada quien el 
respeto a su propiedad y la administración de la jus- 
ticia en base al principio de igualdad ante la ley, y 
velar por los miembros imposibilitados de la sociedad" 
(FUSADES, 1989: 5 y 1993:1 ). 

Por lo tanto, "busca primero limitar y luego dis- 
minuir el tamaño del sector público como medio 
para reducir el desequilibrio que lo afecta y eliminar 
su reacción en cadena manifestada en inflación do- 
méstica elevada, desplazamiento del sector privado 
en la demanda por recursos financieros y presión en 
la balanza de pagosª(MIPLAN, 1989/94:12). 

ductivas que le competen al sector privado (MI PLAN, 
1989/94:9/12). 
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Tradicionalmente. los recursos dedicados a Educación y Salud Pública se 
consideraban como gastos; sin embargo, son inversión en recursos humanos 
y por lo tanto son productivos. 

Obsérvese además que, en 1984 y 1989, Defensa 
y Seguridad Pública tenia asignado igual porcentaje 
y mayor que Educación y Salud Pública respectiva- 
mente; mientras tanto, lo asignado a Agricultura y 
Ganaderia, y Obras Públicas tendían a reducirse o 
desaparecer. 

Una de las malas orientacíones de los gastos del 
Estado que se observaba hasta 1989, era la mayor 
asignación de gastos a los ramos de Defensa y Se- 
guridad Pública; lo que limitaba y desviaba recursos 
de otros sectores productivos" como son: Educación 
y Salud Pública, Obras Públicas y Agricultura y Ga- 
naderia (véase cuadro 2 y gráfico 1 anexo 2); no 
aparece ningún presupuesto para el sector indus- 
trial y aunque se le otorgan muchos incentivos; es 
evidente que no es de interés prioritario nacional para 
el Gobierno de ARENA. 

1.2.1. GASTOS DEL ESTADO MAL ORIENTADOS. 

Parece innegable entonces, que el éxito económico 
de estos últimos países se debe en gran parte a la 
participación activa del Estado en la economla y no 
a su perversidad. Por ejemplo, para el caso de Ja- 
pón y Corea que presentan los gastos más reduci- 
dos en 1989 después de ES; la participación del 
Estado fue importante y determinante en la fase ini- 
cial de su desarrollo y no ha sido hasta el presente 
que el capital privado es menos dependiente de aquél 
(P. B. E vans, 1990: 148, 153), como se evidencia en 
el cuadro 1. 

te, México, Japón y Chile, como de E.E.U.U., quien 
tenía los gastos mayores en los anos que estuvo 
gobernado por regimenes más liberales (R. Reagan 
y G. Bush respectivamente) y que tiene vieja trayec- 
toria industrializante. 

Curiosamente, el porcentaje del GT/PIB de El Sal- 
vador era menor desde 1989, tanto respecto a paí- 
ses de industrialización tardía como: Corea del Nor- 

, . 

FUENTE. Para El Salvador. BCR. 1986. 1990 y 1993. 
Para el resto de países. BM. base de datos 
1990 . 

NOTAS: - n.d.: no disponible. 
Los datos para El Salvador de 1992 son preliminares y para 1993 
son proyectados . 

... 

GASTOS TOTALES/PIS DE ALGUNOS 
PAISES Y EL SALVADOR 

(% Precios corrientes) 

1980 1989 1990 1991 1992 1993 

Chile 25.3 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Japón 14.8 14.7 n.d. n.d. n.d. n.d. 

R. Corea 14.8 14.1 n.d. n.d. n.d. n.d. 

E.E.U.U. 20.6 22.1 n.d. n.d. n.d. n.d. 

México 11.3 16.3 n.d. n.d. n.d. n.d. 

El Sal. 18.0 12.1 11.5 12.1 12.9 14.4 

CUADRO N21 

Así, de una participación del 18% en 1980 que se 
explicaba por las exigencias del conflicto armado, se 
pasa a una tasa promedio de participación anual del 
12% para los anos 1989/91; elevándose, desde 1992 
hasta alcanzar un 14.4% en 1993 como resultado de 
los mayores gastos destinados al Plan de Recons- 
trucción Nacional (PRN), y no necesariamente por 
el PAE iniciado en 1989 (véase cuadro N2 1.) 

Obviamente, el gasto total del sector público en re- 
lación al Producto Interno Bruto (GT/PIB) ha tendi- 
do a disminuir. 

• 

1.2. REDUCCION DE LOS GASTOS TOTALES 
DEL GOBIERNO. 

Un indicador agregado sobre la reducción del Es- 
tado en la economía lo constituyen los gastos tota- 
les del gobierno. 
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Igualmente la deuda pública (interna y externa) ha 
estado creciendo (BCR, 1988/92). La deuda total ha 

El déficit del sector público no financiero que en 1989 
era del 4.2% en 1992 fue 4%; el déficit en la balanza 
comercial se incrementó en 34.6% en 1992 respecto 
a 1991; pasando de -e 818 a -e' 1101 millones; la 
inflación fue del 20% en 1992, la mayor del área 
centroamericaña (BCR, 1993; ANA YA, C. y MENA, 
A, 1993); y el índice del nivel de vida urbano en 1992 
se ubicó en 41. 7 respecto a 1978 (1978=100), el cual 
ha continuado deteriorándose en 1993, conduciendo 
a elevar los niveles de pobreza extrema que en 1990/ 
91 se estimaban en un 81.6% (MENA, R., 1993a). 

Tanto los desequilibrios macroeconómicos como so- 
ciales no se han reducido, por el contrario, presen- 
taron hasta 1992 tendencias a mantenerse o am- 
pliarse respecto a los años anteriores. 

1.2.3. A PESAR DE HABERSE REDUCIDO EL 
ESTADO Y PROMOVIDO EL SECTOR PRI- 
VADO CONTINUARON LOS DESEQUI- 
LIBRIOS MACROECONOMICOS CON EL 
PAE. 

Sin embargo, a partir de 1991, aquéllos (GT e 11 BP/ 
PIB) crecen a mayores proporciones que los IT/PIB; 
pero aún seguían siendo todos menores respecto 
a sus tasas de 1980 (véase cuadro 3 y gráfico 2 
anexo 2.) 

país del programa ortodoxo (1982/83) y heterodoxo 
(1984/85) y la combinación de ambos durante la Ad- 
ministración de la Qemocracia Cristiana (DC, 1986/ 
89). A partir de 1990, ambos se reducen a pesar del 
aumento de los ingresos totales (IT/PIB) que eran 
insuficientes para las demandas guerreristas, vién- 
dosecomplicados por la retención de la ayuda econó- 
mica y militar de los E.E.U.U. al pals; a raíz del 
asesinato de los sacerdotes jesuitas en noviembre 
de 1989. 

Así, mientras en 1980 los GT/PIB superaban am- 
pliamente a la Inversión Interna Bruta Privada (IIBP/ 
PIB), actuando como sustituto del sector privado du- 
rante la guerra; a partir de 1989 la IIBP era superior 
a los GT/PIB, como resultado de la aplicación en el 

1.2.2. REDUCCION DEL ESTADO Y MAYOR PAR- 
TICIPACION PRIVADA. 

Por otro lado, tanto la reducción del Estado como la 
mayor participación del sector privado empresarial 
se evidenciaban desde 1989. 

NOTA: 

En 1 992 desaparece presupuesto para Cultura y 
Comunicaciones. 
En 1993. Seguridad Pública se traduce en Policía y Cuerpo de 
Bomberos. 
La diferencia que se da entre los gastos totales y el presu- 
pues10 en relación al PIB. es porque en el presupuesto se 
computa lo asignado y no los gastos efectivamente realizados 
-ver cuadro 1. 

NOTAS: 

FUENTES: - Diarios Oficiales, Presupuestos Generales de 1984, '89, '92 y 
'93. 

El SALVADOR: DISTRIBUCION DE EGRESOS POR UNIDADES 

PRIMARIAS MAS IMPORTANTES EN RELACION Al PIB 

(% precios corrientes) 

1984 1989 1992 1993 

1. DEF-SEG.PUBL 4.6 3.1 2.4 2.1 

2. EDUC-SALUD 4.7 2.9 3.1 3.4 

3. AGRI-GANAD 1.3 0.6 0.5 0.4 

4. OBRA-PUBL 2.0 1.0 1.5 1.8 

5. RESTO UNID 7.1 3.9 6.7 6.3 

TOTAL PRESUP 19.7 11.5 21.0 23.7 

CUADRO N!!2 

No es hasta luego de la firma de los Acuerdos de paz, 
desde 1992, que las asignaciones de Educación y 
Salud empiezan a superar a Defensa y Seguridad 
Pública; aunque para Agricultura y Obras Públicas 
continúan siendo muy bajos. 
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Los resultados del modelo anterior fueron: 

1.2.4.2. RESULTADOSDELMODEL0(1971/1992). 

indica una relación inversa entre las variables 
independientes con la variable dependiente. 

+ : indica una relación directa entre las variables 
independientes con la variable dependiente. 

u, : es el valor del i-ésimo error de perturbación. 

ñ's : coeficientes que dicen el impacto en el PIB por 
unidad de variación de las variables inde- 
pendientes. 

t7i : es el tiempo como una variable explicativa fic- 
ticia que toma valores de O en período de no 
guerra y 1 en período de guerra. 

cp.i, Cg2i, lp), lg4i, X5i y M6i : tienen el mismo sig- 
nificado que en la ecuación 1; como variables inde- 
pendientes j (donde j=1,2, ... , 7) para el i-ésimo año: 
que se expresan en millones de colones corrientes 
para el mismo período de tiempo. 

Donde: 
PI B;: es el valor del producto interno bruto como 
variable dependiente en millones de colones corrien- 
tes para el i-ésimo año (período que comprende des- 
de 1971 /1992). 

En este estudio interesa investigar el impacto que 
tienen tanto el Cp y Cg, la lp e lg, las X y las M sobre 
el PIB (en el periodo 1971 /92); por lo que se construye 
el modelo econométrico siguiente: 

1.2.4.1. MODELACION ECONOMETRICA 

X = exportaciones; y M = Importaciones. El Cp, Cg, 
lp, lg y X; guardan una relación directa con el PIB; 
y- las M una relación inversa. 

Donde: PIB = Producto Interno Bruto; Cp = Consu- 
mo del sector Privado; Cg = Consumo del Gobierno; 
lp = Inversión Privada; lg = Inversión del Gobierno; 

PIB=Cp+Cg+lp+lg+X-M (1) 

De acuerdo a la macroeconomia, el Producto Na- 
cional Bruto (PNB) bajo perspectiva del gasto pue- 
de ser cuantificado como el gasto total en el producto 
final de El Salvador, así: 

1.2.4. AUN CON ESTADO SUBSIDIARIO, EL CON- 
SUMO E INVERSION PUBLICA TENDRIA 
UN MAYOR IMPACTO EN EL PIB QUE EL 
CONSUMO E INVE.RSION PRIVADA. 

Con todos esos desequilibrios, se ha mantenido un 
crecimiento "sosten id o" del PI B a precios constantes 
de 1962, que pasa de 1.1 % en 1989 a 4.6% en 1992 
(BCR, 1993); y se espera que sea para 1993 entre 
4.5 % y 5%. 

FUENTE: BCR. 1986, 1990y 1993 

NOTA: 1992 datos preliminares. 
1993 datos proyectados 
n.d.: no disponible. 

EL SALVADOR:% GASTOS TOTALES (GT), INGRESOS 
TOTALES (IT) E INVERSION INTERNA BRUTA PRIVADA 

(IIBP) / PIB. (% millones e corrientes) 

AÑOS %GT/PIB % IT/PIB % 118/PIB 

1980 18.0 15.4 6.4 
1989 12.1 10.3 13.3 
1990 11.5 11.7 11.8 
1991 12.1 11.0 13.5 
1992 12.9 11.5 14.6 
1993 14.4 12.2 n.d. 

CUADRO N23 

estado aumentando a una tasa promedio anual del 
8.1%, (de 1988 U.S. $2337.6 millones pasa a U.S. 
$3454.4 millones en 1992); para estos mismo años, 
la deuda interna crecía al 3% (pasa de U.S. $963.6 
a U.S. $1116.9 millones), y la deuda externa lo ha- 
cía en 11.2% (pasa de U.S. $1374 a U.S. $2337.5 
millones). 
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1 Oecuerdo con Gujarrati. ·1os estimadores son MELI cuando bajo ciertos supuestos, el método de cuadrados mlnimos produce estimadores lineales. insesgados y 
varianza mlnima• (Damodar, Gujarrati, 1983:49). En el anexo 3, se explica la no existencia en el modelo de: multicolinealidad, heteroscedasticidady autocorrelaci6n. 

En consecuencia, para aquéllos neoliberales que in- 
sisten en que el tipo de cambio está sobrevaluado 
-por lo tanto hay que devaluar- y que supuesta- 
mente ello expresa el sesgo antiexportador y olvi- 
dando el sesgo importador, de la economía salva- 
doreña: resulta que dicha media sería contrapro- 
ducente, no sólo porque se traduciría automática- 
mente en 1/2 punto en los precios internos de 1 que 
sed evaluaría ( N olv ia Saca y Roberto Rivera, 1990: 208); 
sino también porque, la reducción causada al PIS 

Tal situación dice que El Salvador, tanto antes, du- 
rante y posterior a la guerra ha sido un mejor com- 
prador -resultado de la ayuda financiera y donacio- 
nes de los E.E.U.U. y del resto de gobiernos amigos, 
por el mayor endeudamiento externo y las remesas 
que han estado envían los trabajadores pobres salva- 
doreños del exterior en los últimos anos-: pero con- 
tinúa siendo mal vendedor externo particularmente 
hacia terceros mercados. 

Por otro lado, se evidencia que el impacto que ten- 
drían las "X" sobre el PIS, tomando este período de 
tiempo como referencia, sería menor que el impacto 
causado por las "M" que incluso cambiaron de signo. 
Así se tiene que, un aumento en un millón de colones 
proveniente de las "X" impactaría con e 0.91 millones; 
en cambio las "M" lo harían con e 0.99 millones. 

te es destacar que en los momentos actuales es mu- 
cho más competitivo y rentable destinar más recur- 
sos a la lg y Cg que al privado; lo que no significa, 
desproteger totalmente al sector privado, en particu- 
lar al micro, pequeño y mediano empresario como 
a los sectores populares organizados y no organi- 
zados salvadoreños. 

En todo caso, para nuestros objetivos lo importan- 

Lo anterior podría explicarse por la mayor participa- 
ción del Estado en relación al sector privado en el 
pasado, en la década de los 70's, por el apoyo dado 
al sector industrial y heredado de los anos 60's; y en 
la década de los 80's, por los gastos que se orienta- 
ron hasta antes de 1992 a la Seguridad Pública y 
Defensa, pero también por los subsidios otorgados 
vía Certificados de Exportación a los productos no 
tradicionales que están todavía vigentes. 

Así tenemos que, muy a pesar de la drástica reduc- 
ción que el Gobierno actual ha hecho del Estado, el 
destinar recursos financieros a las actividades del 
Estado resulta más eficiente, competitivo y rentable 
que destinarlos al sector privado. Por ejemplo, por 
cada unidad de millón de colones que se destinará 
al Cg e lg, el impacto en el PIS sería de e1 .17 y e 1.57 
millones respectivamente; que al orientarlos al sec- 
tor privado, en donde su impacto se vería reducido, 
alcanzando únicamente e 0.98 y e 0.95 millones. 

1.2.4.3. INTERPRETACION DELOSRESUL TA DOS 

Lógicamente el modelo de regresión, que fue esti- 
mado por mínimos cuadrados ordinarios, proporcio- 
na los Mejores Estimadores Lineales lnsesgados (ME- 
Ll)1. En otras palabras, el modelo tiene capacidad 
para predecir (véase gráfico 1, anexo 3) y explicar 
el PIS; dado que las "tª de todas las variables explica- 
torias son significativas -excepto el tiempo que se 
incluyó como variable ficticia y que además cambio 
de signo- a un "t student" crítico del 1 % con 14 Gra- 
dos de Libertad (t=2.624); el Fes altamente signi- 
ficativo; un R2 ajustado igual a 1 y un D.W. de 2.31. 

0.012 + 0.98Cp + 1.17Cg + 0.951p + 1.5719 + 0.91X + 0.99M - 215.08t (3) 
(21.32) (4.51) (3.64) (5.31) (7.30) (6.45) (-0.85) 
1; R ajustado= 1; F = 24261.61 y D.W. = 2.31. 

PISi = 

t = 
R2 = 
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2 Sin embargo, según el modelo y bajo esas circunstancias, la devaluación no sería el instrumento mejor para incentivar las "X": como no lo es la sobrevaluación del 
colón pare las "M", ciado su efecto contradictorio de uno sobre el otro. Además, ambos instrumentos conducen a un impacto cuantitativo parecido sobre el PIB. En 
consecuencia, debido a la estructura del comercio internacional que presenta la economía salvadoreña, al dejar libre el mercado de divisas se puede inducir a una 
relativa estabilidad en el tipo de cambio (t.c.): pero nada más, ya que ésto no garantiza por si mrsmo superar los déficit a-ónicos en balanza comercial. Así se explicaría 
en parte (a más de la ayuda, el endeudamiento externo y los "salvadólares') el relativo "éxito" en la estabilidad del tipo de cambio que ha realizado el actual Gobierno. 

En otro orden, los esfuerzos por el lado de la política 
económica para transformar el aparato productivo 

1.3.1. ALGUNOS ELEMENTOS DE LA POLITICA 
ECONOMICA EN EL PAE. 

Por otro lado, tanto con el Plan de Reconstrucción 
Nacional (PAN) del Gobierno y el Programa de Aein- 
serción Civil y Productiva (PACP) del FMLN, que son 
los programas más grandes que el resto de los exis- 
tentes y suponiendo que se ejecuten en su totalidad; 
la población nacional total beneficiada sería apro- 
ximadamente del 17%, 826.1 mil personas con el 
PAN y 52.4 mil personas del PACP beneficiadas 
directaeindirectamente(MIPLAN, 1991; FMLN, 1992); 
que no estan significativa cuantitativamente si se 
considera el alto porcentaje de pobres existentes en 
el país. 

No obstante, MIPLAN (1991-Junio 1992) insiste en 
su política social de ajuste en la focalización del 
gasto, lo cual tiene al menos estas cuatro conside- 
raciones: uno, el gasto social público es insuficiente 
para desterrar la pobreza; la transitoriedad que se 
le asigna a la erradicación de la pobreza; la bús- 
queda de la equidad no debe limitarse a los servi- 
cios sociales y gasto público (CE PAL, 1990:2); y fi- 
nalmente, el PAE puede empobrecer a otros sec- 
tores sociales cuando se mantienen congelados y/ 
o rezagados los salarios en relación a la inflación que 
éstos generan (MENA, A., 1993). 

breza, a pesar de que a partir de 1992, la política se 
amplía, por la mayor participación tanto de las ONG 's 
como de programas conjuntos con las Naciones Uni- 
das (p.e. proyecto EDUCO) y de otros organismos 
internacionales. Aunque siempre cabe la duda, si 
éstos son parte importarte de una PS más profunda, 
integrante y complementaría con la PE. 

Desde luego, esos esfuerzos existentes son enco- 
miables pero no son suficientes para erradicar la po- 

Por una parte, antes de 1992, uno de los caminos 
que orientód icha política fue:" ... , de plazo inmediato, ... 
compensatoria, para amortiguar los efectos negati- 
vos de los programas de estabilización y reorien- 
tación económica sobre los estratos poblaciones de 
menores recursos ... ª(MI PLAN, enPDES, 1989/94:56). 
"Sin embargo, el problema de la pobreza sigue sien- 
do un reto enorme a enfrentar" (MI PLAN, 1991-junio 
1992:73). 

Lo manifestado en los apartados del 1.2 a 1.2.3 per- 
miten resaltar que, la reorientación de los gastos 
hacia los sectores de Educación y Salud (dirigidos 
más a la infancia y grupos sociales focalizados po- 
bres, que habrá que ampliarlos y continuarlos por su 
importancia en las futuras generaciones); no son el 
resultado deliberado de la ejecución del PAE. En 
otras palabras, dicha reorientación, posiblemente, 
no se está cumpliendo bajo ningún criterio por in- 
tegrar consientemente la política económica con la 
política social; o sea, no se está buscando una TPE. 

1.3. ALGUNOS ELEMENTOS DE LA POLITICA 
SOCIAL EN EL PAE. 

Todo lo anterior posibilita valorizar, en términos glo- 
bales, la política social y económica con el PAE. 

sería más significativa que el mantener la moneda 
nacional supuestamente "sobrevaluada"2• Esto, se 
explicaría por la alta dependencia que presenta el 
aparato productivo nacional no sólo de materias pri- 
mas, insumos, maquinaria y equipo importados sino 
de bienes de consumo suntuosos para los sectores 
sociales de medios y altos ingresos salvadoreños. 
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3 Antes de 1932 y después de la Segunda Guerra, el mercado libre de producción agrícola tradicional (el café particularmente) se preocupó más por la producción 
y la acumulación de riqueza privada agroexportadora. También es cierto que, como una falla de la intervención Estatal en la década de los 60's en El Salvador. a 
través del proceso de industrialización susthutlva de importaciones (ISI). igualmente se logró aumentar la producción y la acumulación de riqueza privada industrial. 
Desde luego, esas actuaciones similares (del Estado y mercado) se han producido con distintos matices y profundidades en la historia económica contemporánea 
salvadoreña; tanto respecto al medio ambiente, recursos humanos. asignación de salarios. etc. 

Aunque en la experiencia histórica de ES no parece 
muy obvio que, tanto la concepción neoclásico li- 
beral pasada y presente del Estado (de limitar y reo- 
rientar las funciones), como una mayor participación 
de aquél en la economía; han sido capaces de atacar 
lascausaseconómicasestructurales(CEPAL, 1990:3), 
ya que se ha tendido casi exclusivamente a buscar: 
el aumento de la producción y la acumulación de 
riqueza privada3. Lo cual se explicaría, por la exís- 

Indiscutiblemente de lo anterior, lo cierto es que tan- 
to el mercado como el gobierno adolecen de fallas 
(John G. Cullis and Philip R. Jones, 1989: 3/61 ), al 
pretender hacer más funcional la economía; y por lo 
tanto, ambos deberán dinamizarse y renovarse 
constantemente para contribuir al desarrollo susten- 
table de si mismos y del sector laboral salvado- 
reño. 

2. LA PERTINENCIA DE LA ECONOMIA MIXTA 
RENOVADA. 

Como resultado, pueden estarse conjugándose dos 
factores que habría que considerar en la futura TPE: 
uno, en el plano internacional, "los grandes países 
industrializados no están haciendo un redespliegue 
industrial en el país; por el contrario siguen con la 
idea fundamentada de que se continúe dependien- 
do más de la agricultura fresca exportable, o de otro 
modo cambiarían su demanda a productos proce- 
sados no sólo de bienes de consumo inmediato sino 
también de consumo duradero, intermedios y de ca- 
pital" (MENA,1992:107); y dos, a nivel interno, que 
aparentemente es la élite nueva y tradicional agro- 
pecuaria la que pretende continuar liderando la in- 
serción económica internacional, lo que dificultaría 
una inserción externa auténtica futura. 

(DIVAG RO) para la exportación. 

Además, no existe actualmente ningún programa se- 
rio sobre la reconversión industrial salvadoreña: pe- 
ro sí de productos agrícolas como lo muestra FU- 
SADES con su Programa de Diversificación Agrícola 

Asimismo, las neo-exportaciones están más inte- 
gradas por productos agropecuarios que industriales, 
p.e.: loroco, chipilín, horchata, chilate, melón, igua- 
nas, etc.; textiles y calzado. Estas últimas porque no 
tienen ahora alto componente tecnológico:"En los 
casos en que la producción no se presta todavía a 
métodos de uso intensivo de tecnología (la confec- 
ción de prendas de vestir y calzado, por ejemplo), 
las operaciones se han trasladado ya en gran parte 
a países en desarrollo ... En su caso, continuará ha- 
biendo motivos para ubicar la producción en zonas 
pobres" (MILLER, Robert R., 1993:18). 

Hay algunos indicios que pueden sustentar la argu- 
mentación anterior: uno, la vieja Zona Franca como 
las nuevas, probablemente siguen con la simple ma- 
quila puesto que: "por la falta de materia prima en 
El Salvador podría decirse que toda la industria sal- 
vadorei'la es maquila, ya que todos los mate ria les son 
importados para su procesamiento en nuestro país" 
(José E. Rodríguez, 1993:8); y que como máximo 
generan un 20% de valor agregado o muy bajo em- 
pleo (R. MENA, 1992:78/79) directo. 

interno y encontrar la competitividad internacional, 
evidentemente se están concretando a la reducción 
de aranceles unilaterales; aprovechar las ventajas 
temporales para los nuevos productos agroexpor- 
tados pero con una tendencia a desplazar los tra- 
dicionales, y por mayor maquilaje industrial que 
ofrecen los E.E.U.U. bajo la Iniciativa de las Amé- 
ricas. Es decir, no se está haciendo una inserción 
internacional competitiva auténtica sino una espu- 
ria o de escaparate. 
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4 Por sistema económico deberá comprenderse a la agregación total de todas las organizaciones existentes en una sociedad. "Las organizaciones son conjuntos 
de relaciones de gestión o administración. participación o asociación, producción o fruto, y técnica o método; las cuales abarcan pluralidades de personas y cada 
componente o aspecto es esencial, ninguno es separable de los demás" (RogerChumside, 1991 :30). Existen por lo menos 60tiposdeorganizaciones en cualesquier 
sistema económico nacional, ello conduce a que el sistema económico sea heterogéneo y no homogéneo corno lo suponen los neoliberales; a pesar que, en 
determinadas condiciones históricas, sea un tipo de organízación la determinante del sistema; por ej: la empresa capitalista. 

Lógicamente, para el caso de El Salvador , es la 
insuficiencia -por sus bajos ingresos tributarios di- 
rectos-y mala orientación de los gastos totales, la 
falta y fallas de polltica económica como el precario 
liderazgo del empresario púbuco y privado en los 
sectores productivos y sociales más dinámicos; lo 
que no ha permitido superar las trabas económicas 
estructurales del pasado y presente, y sentar bases 
firmes hacia un desarrollo sustentable con equidad; 
más que la supuesta perversidad del Estado en las 

3. CONCLUSIONES. 

En resumen, buscar una TPE como lo ha planteado 
la CEPAL, no será posible sólo con acciones del 
sector privado (entendido en su término más amplio) 
sino también del Estado; y ambos, en el caso salva- 
doreño, necesitan aumentarse, fortalecerse y mejo- 
rarse permanentemente. 

Además, en América Latina y particularmente en El 
Salvador a partir de la presente década; • ... con el fin 
de la guerra fria, la desintegración del "bloque" so- 
viético y la desaparición del atractivo que tuviese, la 
propensión norteamericana a intervenir, deberla re- 
ducirse considerablemente, y América Latina debe- 
ría disfrutarde un margen de maniobra consecuen- 
temente mayor para los experimentos soclales" (A. 
Hirschman, 1990: 176); ya que como él argumenta, en 
el pasado la polltica interna se desarrolló relacio- 
nada con las potencias, resultando en la polarización 
de las mismas. 

tares sociales para insertarlos sistemáticamente en 
el aparato productivo nacional e internacional, p.e.: 
micro, pequeños y medianos empresarios y las or- 
ganizaciones populares, respetando su forma de pro- 
piedad pluralista. 

Por lo tanto, habrá que fortalecer e incrementar la 
participación del sector privado en la economia 
-por supuesto con una nueva filosofia económica 
en la cual se combinen la búsqueda de ganancias 
razonables de los empresarios, pero con una mayor 
participación de la fuerza laboral en el excedente 
económico generado-; y también del Estado. Este, 
deberáconstruirnuevosvínculoscon los nuevossec- 

El carácter "mixto" de la economia presupone que 
la intervención del Estado no llega a eliminar la fun- 
ción orientadora ejercida por el mercado; aunque 
interviene en un grado mayor que el permitido por 
la teoría liberal, a pesar que tampoco interviene co- 
mo en los sistemas de dirección central (Ricardo 
Cibotti y Enrique Sierra, 1979:7/8); hoy ex-socia- 
lista. Es decir, "no siempre se ha de tratar de redu- 
cir la magnitud del Estado a toda costa sino más bien 
hay que procurar que el Estado sea funcional a las 
necesidades de desarrollo con equidad y a las poli- 
ticas que se debe aplicar para lograr esos objetivos" 
(Gert Rosenthal, 1992: 13/14). Aunque también, se 
hace necesario un mayor y mejor funcionamiento del 
sector privado. Es decir, las empresas públicas y 
privadas tienen que considerarse complementarias 
antes que desintegrantes, las cuales son plurales en 
las formas de propiedad y gestión. 

Sin hacer caso omiso de lo anterior, seria razonable 
potenciar el rescate de la tradición de economía "rnix- 
ta", considerando hoy, tanto las fallas del mercado 
como las del gobierno en el sistema econórntco', que 
ha caracterizado a los paises latinoamericanos, en 
particular a El Salvador. 

tencia y disputa del ciclo privadopúblico (A. 
Hirscham, 1989: 16) real, de los intereses privados en 
la participación de los asuntos públicos. 
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El ENC, es congruente con el rol que se le asigna 
al Estado en la TPE, y su rolsería:"no realizar muchas 

sostiene P. Silva, " ... que no sólo hace posible una 
colaboración que, por sobre tos antagonismos de las 
clases, sostenga una construcción que permite el 
bienestar y la armonía, sino, además, ta fuerza y 
capacidad de ejercer el poder, sosteniendo los inte- 
reses compartidos y controlando e interviniendo en 
el proceso económico ... , presupone una acomoda- 
ción de intereses vía de la negociación y la elabo- 
ración de políticas mediante la concertación, proceso 
en el cual están involucrados trabajadores, empre- 
sarios y el Estado" (Patricio Silva, 1988:18/19). 

5 Por Estado, deberá comprenderse, en ausencia de un conceplo único. como equivalente del poder ejecutivo -Ministerios y empresas públicas-. legislativo y 
j.Jdicial. 

Un Estado Neocorporativo (ENC) es aquél, como lo 

Indudablemente el Estado5es una, y quizá de las más 
fuertes-juntocontaempresarialylaboral-organiza- 
ciones, que su accionar genera efectos sobre et resto 
de organizaciones y el sistema económico en su con- 
junto; pero sus funciones y reorientaciones estarán 
impregnadas por el enfoque económico que lo sus- 
tente. 

1. LA CONSTRUCCION DE UN ESTADO NEO 
CORPORATIVO Y UNA NUEVA FORMA DE 
HACER POLITICA ECONOMICA EN EL SAL 
VADOR. 

PROPUESTA DE RESTRUCTURACION DEL ESTADO PARA LA 
BUSQUEDA DE LA TRANSFORMACION PRODUCTIVA CON 

EQUIDAD (TPE) 

ANEXO 1 

En síntesis, los esfuerzos por integrar la política 
económica y social en el PAE, aunque en algunos 
casos son necesarios e importantes (p.e. et aumento 
del PI B) a través del sector privado; en la búsqueda 
de ta TPE (crecimiento con equidad) no juzga ser 
suficiente, y por to cual la presencia del Estado en 
la economía es fundamental como lo es el sector 
privado .• 

un grupo de empresarios grandes nacionales vincu- 
lados con et capital transnacionat pero en detrimen- 
to de tos micro, pequeños y medianos empresarios 
yde los sectores asalariados; y cuatro, por pretender 
desconocer ta realidad histórica y presente de El 
Salvador. Por to tanto, la perversidad que el actual Gobierno 

le atribuye al Estado no puede justificarse más que 
por cuatro situaciones: una, por motivos altamente 
dogmáticos e ideológicos en que serán tos mecanis- 
mos del mercado los únicos que inducirán al de- 
sarrollososteni ble y al futuro "rebalse· (trickle-donw); 
dos, por la avalancha del enfoque neotiberal que 
viene del "Norte neotíberar y ciertos organismos in- 
ternacionales, y que ha inundado toda América La- 
tina; tres,' et defender a toda costa los intereses de 

actividades productivas de la economía. Esto a su 
vez, es to que no hace sostenibles tos equilibrios 
macroeconómicos de corto, mediano y largo plazo 
priorizados en tos PAE. 
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6 Como bien lo reconoce el Secretario General del FMLN. Shafick Handal, el punto económico de los acuerdos fue el menos trabajado, debido a que se puso más 
interés estratégico a la situación militar y de derechos humanos. Porque, logrado lo último, parece más factible un modelo econ6miccH;ociaJ estable y duradero 
(Shafick Handal, 1993. Conferencia en "Homenaje a los héroes del proceso revolucionario salvadoreño". febrero de 1993, Campus Universitario). 

Sin embargo, el FOCES, y a pesar que su consti- 
tución es un punto de avance importante para la de- 
mocracia económica; está atravesando hoy en 1993 
por muchas dificultades, y lo que es peor, desvián- 
dose de su objetivo primordial de iniciar y continuar 
resolviendo los problemas económicos y sociales; lo 
que se evidencia en los problemas tratados hasta 
ahora, así como en los Acuerdos de Principios y 
Compromisos (APC) adquiridos; que más que proble- 
mas económico-sociales a resolver se circunscri- 
ben a marcos filosóficos y jurídicos8• Por lo demás, 
es evidente que la participación del gobierno en el 
Foro, hace al Estado no uno corporativo sino uno 

"La creación de un Foro para la concerta 
ción económica y social, con la participa 
ción de los sectores gubernamental, labo 
ral yempresarial, con objeto de continuar 
resolviendo la problemática económica 

y social. El Foro podrá abrirse a la par 
ticipación de otros sectores sociales y 
políticos en calidad de observadores, en 
las condiciones que el mismo Foro de 
terminará" (Nueva York, 25 de septiembre 
de 1991). 

nuevos y trascendentales cambios en la adminis- 
tración del Estado y la forma tradicional de hacer PE. 
La instalación (en 1992) del Foro para la Concerta- 
ción Económica y Social (FOCES), que fue creado 
por los Acuerdos de paz; se podría constituir en una 
instancia permanente para iniciar la construcción de 
un ENC y de formas distintas de hacer PE y PS, ya 
que éste tiene asidero legal y reconocimiento nacio- 
nal e internacional. 

Sin embargo, con la firma de los Acuerdos de paz 
en El Salvador, es factible esperar que se perfilen 

2. EL PAPEL DEL FORO PARA LA CONCER- 
TACION ECONOMICA-SOCIAL (FOCES). 

Desde luego, es importante reconocer los antago- 
nismos y también que resolverlos exigirá nuevas for- 
mas de hacer Política Económica y Social, entre 
intereses contrapuestos en una sociedad. Enlama- 
yoría de los países de AL los mecanismos de reso- 
lución, los autores y actores se encuentran desar- 
ticulados y desorganizados (P. Silva, 1988: 25). El 
Salvador, es un ejemplo reciente y palpable de d!cha 
desarticulación y desorganización. 

Por otro lado, en el proceso de concertación, "se 
reconoce el conflicto, los antagonismos, las contra- 
dicciones; pero también se reconoce que es posible 
resolverlos, aunque sea parcialmente, o desplazar- 
los en el tiempo o en su forman (P. Silva, 1988:4). 

Además, se diferenciaría en parte (por contener tres 
o más autores en vez de dos) con el Estado cesa- 
rrollista de los países del Este Asiática, en donde se 
combinaron una excelente burocracia estatal auto- 
ritaria, en vez del consenso, hacia el sector privado 
capitalista y laboral. 

funciones en el área de la producción en que su 
acción no sea esencial, si no asumir vigorosamen- 
te sus funciones en cuanto al manejo macroeconó- 
mico, la inversión social y distributiva, el apoyo a la 
inserción internacional y la incorporación del pro- 
greso técnico al proceso productivo, y la defensa del 
medio ambienten (CE PAL, 1992:25/26). 
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7 Unos problemas Y cómo resolver1os durante la déc~da de los 90's se detalla en MENA, Roberto: "Reducción de la desigual distribución del ingreso, la pobreza, 
el desempleo-subempleo Y aumento de la producclon en El Salvador: problemas económico-sociales a resolver en los 90's". Documento interno del -INVE-UES 
Enero de 1993. ' 

Promover una industrialización deliberada y 
acelerada en las distintas regiones geográfi- 
cas, ya sea con el sector privado -particu- 
larmente con los micro, pequeños y medianos 
empresarios y las organizaciones popula- 
res-, con empresas en congestión,cooperativas 
y grandes empresas; pero con alto contenido 
tecnológico, adaptando la estructura industrial 
a los movimientos industriales internaciona- 
les más avanzados y con ventajas dinámicas 
futuras; la expansión del comercio interno y 

3.1. PARA LA POLITICA ECONOMICA. 

ALGUNAS LINEAS PARA LA RESTRUCTU 
RACION DEL ESTADO. 

3. 

Los PAE futuros tendrán que supeditarse a la 
TPE y no a la inversa, rescatando de aquél las 
experiencias exitosas de desarrollo y adapta- 
dos a la realidad salvadoreña. 

El FOCES deberá coordinar esfuerzos con las 
instancias del Estado (ejecutivo, legislativo y 
judicial) para facilitar el alcance de los objeti- 
vos económico-sociales; y que cumplan a ca- 
balidad sus funciones -que pueden ser reo- 
rientadas a juicio del FOCES- en este nuevo 
proceso. 

El FOCES debería evaluar periódicamente el 
alcance de los objetivos y metas propuestas; 
y de solicitar su reorientación e incorporación 
de elementos que viabilicen la PE y PS hacia 
la TPE. 

buscando una combinación de lo técnico buro- 
crático con lo político. 

Constituir un Consejo Permanente de Econo- 
mía (CPE) para la formulación y supervisión 
de la PE y PS que conduzca a la TPE; integra- 
do por profesionales con alto nivel técnico, tan- 
to nacionales como internacionales. Es decir, 

El FOCES, deberá ampliar su participación a 
otros grupos sociales e instituciones (por ejem- 
plo: partidos políticos, gremios, Iglesias, uni- 
versidades, sector informal, etc.), con el ob- 
jeto de iniciar la ampliación democrática en el 
área económica social. 

2.2. ALGUNAS ACCIONES PARA LOGRAR UN 
ENC A TRAVES DEL FORO. 

Un problema esencial que el FOCES debería iniciar 
su discusión desde ya, sería: definir claramente 
cuales son las prioridades en la búsqueda de la TPE 
-u otro tipo de propuesta de desarrollo- y cuales 
son las responsabilidades de cada uno de los miem- 
bros en este proceso. Lo que implicaría discutir y 
definir, las líneas gruesas de política conforme a las 
demandas económicas y sociales de los tres sec- 
tores y grupos sociales; reformas al sector laboral, 
empresarial y estatal como la política de inserción 
económica internacional; todos integrarían la polí- 
tica económica y social futura. En otras palabras, 
el FOCES, podría constituirse en un ente prepon- 
derante y permanente del sistema político en el cual 
se selecciona y designa la formulación, control y 
evaluación de las demandas económico-sociales na- 
cionales", 

2.1. TEMA YFUNCION PRINCIPALDELFOCES. 

representativo por lo menos de la cúpula empre- 
sarial grande salvadoreña. 
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Aumentar los gastos, por lo menos, a los por- 
centajes alcanzados en 1980-aunque son re- 
lativamente bajos si se comparan con los gas- 
tos de algunos países desarrollados-; siem- 

Continuar reorientando los gastos de Defen- 
sa y Seguridad Pública hacia los componen- 
tes de la política económica y social aquí des- 
critos. 

4.4.1. POR EL LADO DE LOS GASTOS. 

Tanto en los gastos como en los ingresos se preten- 
derá buscar la equidad de la reforma tributaria: ser 
progresivos en los ingresos tributarios y regresivos 
en los gastos. 

REFORMA TRIBUTARIA. 4. 

Tanto para las líneas, control y ejecución de 
politica económica como social deberá pro- 
penderse a instaurar una AUTORIDAD CEN- 
TRAL como coordinadora y evaluadora de las 
mismas; que podría ser con la reorientación de 
los recursos existentes, para no duplicar es- 
fuerzos, ahorrar recursos y coordinar las ac- 
ciones entre el gobierno, la empresa privada, 
las ONG 's locales y la cooperación internacional. 

En las dos políticas deberá procurarse me- 
jorar la eficiencia del gasto e ingreso público. 
Esto podrá lograrse ya sea a través del cum- 
plimiento de metas o del cumplimiento de pro- 
gramas para cada unidad administrativa. 

relacionados al aparato productivo. Pero ambos 
integrados a la politica económica anterior- 
mente expuesta, aprovechando la plena utili- 
zación de las capacidades del recurso humano 
y natural. 

Esta deberá procurar combinar los servicios 
básicos universales (alimentación, educación, 
salud, vivienda y saneamiento ambiental), como 
los servicios en esas mismas áreas pero fo- 
calizados a ciertas regiones o grupos sociales 

3.2. PARA LA POLITICA SOCIAL. 

En el corto y mediano plazo, podrán permitirse 
desequilibrios macroeconómicos razonable- 
mente manejables (déficit fiscal, cuenta co- 
mercial, inflación y de pobreza); pero que en 
el largo plazo (5 a 1 O anos) éstos deberán ser 
minimizados, como parte integral de la TPE. 

Promover las exportaciones tradicionales y no 
tradicionales, no sólo las de origen agrope- 
cuario, sino también, las manufacturadas con 
un alto valor agregado y contenido tecnoló- 
gico. A su vez, se deberá modificar la produc- 
ción de alimentos básicos -industriales y 
agropecuarios- para la población urbana y 
rural. Estas dos acciones ayudarian a reducir 
el desempleo y el subempleo, y por lo tanto la 
pobreza. 

Asimismo, tiene que buscarse una mayor inte- 
gración entre los sectores productivos de la 
matriz económica; p.e. agricultura y agro indus- 
tria (particularmente en materias primas) con 
la manufactura; para que los cambios opera- 
dos en la estructura agraria puedan ser conso- 
lidados y rentables en el mediano y largo plazo. 

externo y la inversión extranjera que promue- 
va altos porcentajes de asimilación tecnoló- 
gica. Es decir, fortalecer la infraestructura téc- 
nica-económica, la base humana empresarial 
y laboral bajo un carácter sistémico de la 
competitividad. 
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Hacer uso, como está ocurriendo hoy aunque 
no con aquéllos objetivos, del sistema finan- 
ciero nacional (de la bolsa de valores, del en- 
caje legal, montos retenidos por la Asegura- 
doras, etc.) para promover la TPE. • 

Continuar con las gestiones de renegociación 
y condonación de la deuda externa, con el pro- 
pósito de incorporar estos recursos no sólo 
para los niños y conservación del medio am- 
biente, sino también al desarrollo tecnológico 
estratégico de corto, mediano y largo plazo. 

Cobro de algunos servicios y bienes que pro- 
duce el Estado, parciales y escalonados, de- 
pendiendo del estrato social de que provenga 
el consumidor. 

Previo un examen minucioso, continuar con la 
venta de algunas empresas estatales, pero no 
sólo a los empresarios grandes y extran- 
jeros sino también a los pequeños y media- 
nos empresarios y trabajadores salvado- 
reños. Aunque el Estado debería garantizar la 
mayoría de acciones en la empresas produc- 
toras de bienes y servicios básicos para la po- 
blación. 

las empresas autónomas, para ampliar y me- 
jorar los bienes y servicios, siempre bajo el 
criterio de equidad y de garantizar los bienes 
y servicios estratégicos. 

Reestructurar (o cuando sea rentable vender) 

Laestructuradeingresos regresiva actual deberá 
cambiarse por una progresiva tanto de los im- 
puestosindirectoscomodirectos; además, habrá 
que ser más eficiente en su recaudación y con- 
trol y castigar su evasión. 

4.2. POR EL LADO DE LOS INGRESOS. 

Revisar los gastos destinados al servicio diplo- 
mático, evitando aquellos gastos innecesarios, 
y reorientarlos a las gestiones de comerciali- 
zación internacional. 

Evitar las transferencias y subsidios a los 
empresarios grandes y eficientes que no ne- 
cesiten de ellos. Estos, cuando sean necesa- 
rios, tienen que ser aplicados selectivamente 
a cada empresa, dependiendo de la solvencia 
económica de cada una. Es importante revisar 
y actualizar, bajo aquéllos criterios, las leyes 
de zonas francas y recintos fiscales, exporta- 
ciones y la inversión extranjera; integración 
regional y tratados comerciales; comparados 
con los incentivos que ofrecen los mayores 
socios comerciales de El Salvador. 

pre consecuentes con la política de inversión 
en empresas productivas de mediano y largo 
plazo, que podrlan ser adquiridas por el sector 
privado (trabajadores y empresarios). 
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C) AUTOCORRELACION: Para esto, fue suficiente 
con la Prueba Durbin-Watson. Cuando no hay 
correlación serial, se espera un D.W., cercano o 
igual a 2; como el obtenido en el modelo. 

B) HETEROSCEDASTICIDAD: Para detectar ésta, 
se utilizó la Prueba de Correlación de Rango de 
Spearman (GUJARRATl,D.201/203). Éste con- 
siste en que la "t" calculada para cada una de las 
variables explicativas separadamente es menor 
que el valor crítico de "t" (t=2.528 al 1 % de sig- 
nificancia), no existirá heteroscedasticidad. Para 
el modelo todas cumplieron con esta prueba. 

no existe multicolinealidad. 

Lógicamente, en el modelo del PIS, aun cuando 
el R2 es alto (igual a 1 ), todos los coeficientes de 
las variables explicatorias -excepto el tiempo "t" 
que se incluyó como una variable ficticia- son 
significativos al 1 %. Además, el Fes altamente 
significativo. Por lo tanto, existen indicios de que 

A) MULTICOLINEALIDAD: "Si la multicoline:alidad 
es alta, uno puede obtener un R2 alto aunque con 
pocos o casi ningún coeficiente estimado es- 
tadísticamente significativo ... En conclusión, la 
alta multicolinealidad puede hacer imposible se- 
parar los efectos individuales de las variables 
explicatorias" (GUJARRATl,D., 1981 :175). 

CONSISTENCIA DEL MODELO 
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