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Y por último, se aportan elementos sobre los antecedentes de la economía de mercado en 
nuestro pais, desde la época pre-colonial del istmo centroamericano. 

En el segundo articulo, que está íntimamente vinculado al primero, se evalúa el papel del 
estado en la ejecución del Programa de Ajuste Estructural en El Salvador, y además, se hace 
una propuesta para la reestructuración del mismo, en la búsqueda de la transformación 
productiva con equidad. 

En el primer trabajo de este número de nuestra revista, se analiza este comportamiento de 
la economía, y se presentan algunas sugerencias para comenzar a cambiar esa tendencia 
en el presente ano. 

Al evaluar los resultados económicos de 1992, nos encontramos con que si bien el Producto 
Interno Bruto (PIB) creció en 4.5% respecto a 1991, los desequilibrios macroenómicos, como 
el Déficit Fiscal y el Déficit Comercial han seguido profundizándose. Asi mismo, las 
condiciones de vida de la población lejos de mejorar se han empeorado. 

A más de un ano de la firma de los Acuerdos de Paz, es claro para todos lo complicado que 
es la transición, puesto que hemos comenzado este proceso con muchas dificultades, los 
avances en lo político (más espacios para la participación popular, nuevos partidos, etc.) no 
se reflejan en la esfera económica, y nuevos problemas sociales están a la orden del día, 
como lo es, el auge de la delincuencia. 

Ciertamente nos enfrentamos los salvadoreños ante nuevos desafíos, ahora no se trata de 
terminar con la guerra, sino de consolidar la paz; y ello exige que todas las fuerzas políticas 
y sociales asuman responsablemente el papel que les corresponde, para superar las causas 
estructurales que originaron el conflicto, y garantizar así, que éste no se vuelva a repetir. 

En la historia reciente de El Salvador, 1992 representa el ano del inicio de la postguerra civil, 
y por tanto, el comienzo de un proceso que abre nuevas espectativas para la nación entera. 
Sin lugar a dudas la firma de los Acuerdos de Paz y su posterior cumplimiento -que aún no 
termina-, ha asignado a los noventa como la década de la transición hacia una sociedad 
democrática y el inicio de la construcción de un nuevo país. 

PRESENTACION 
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1 El IVA, que lo paga el consumidor final, indudablemente aumentará los ingresos tributarios del gobierno en 1993; pero un porcentaje de éstos 
(inicialmente el 5% del valor de inventario de los bienes del activo realizable). quede en poder de los empresarios a través del crédito fiscal. 

En otras palabras, y en el marco del Plan Económico 
Gubernamental, excepto el objetivo de aumentar el 
PI B (que viene creciendo desde 1983 aún cuando 
no superaba los aumentos experimentados de 1978) 
se logró en 1992; no así, los objetivos de equilibrar 
los otros agregados macroeconómicos como son:el 
déficit fiscal y balanza comercial; al igual que el au- 
mento acelerado de la inflación (que fue la mayor 
del área Centroamericana), se vieron agrabados en 
el ano 1992 respecto al ano 1991. 

Lo anterior permitió que la demanda de los sectores 
sociales de altos ingresos en el país se satisfaciera 
con más importaciones; es decir, que se trasladara 
el poco dinamismo económico del aumento del PIB 
hacia el exterior. Mientras en el interior, la deman- 
da del sector asalariado fue constreñida, tanto por 
continuar manteniendo salarios bajos, como por es- 
tar rezagados respecto al aumento de la inflación; 
ubicando en consecuencia el Indice del Nivel de Vida 
Urbano (1 NVU) en 41. 7 respecto al ano 1978; lo que 
se evidenció al mantenerse constante la actividad 
del sector Comercio y continuarse acumulando in- 
ventarios respecto a 1991. 

se elevó drásticamente, tanto por la poca capacidad 
competitiva que siguen presentando los productos 
de exportación nacional (tradicionales y nuevos), 
como por el aumento substancioso de las importa- 
ciones inducidas por la reducción de los aranceles. 

, 
• 

ORLANDO ANAYA Y 
ROBERTO MENA 

En lo que respecta al déficit del sector externo, éste 

El déficit del sector público se vió aumentado tanto 
por las mayores exigencias financieras del Plan 
Reconstrucción Nacional (PAN) como por las rigi- 
deces que presenta la estructura de ingresos tribu- 
tarios regresiva actual, al grado que aún habiéndo- 
se implementado el Impuesto al Valor Agregado 
(IVA)1, el coeficiente de tributación permaneció cons- 
tantea los niveles de 1991; loque permite argumentar 
que dicho impuesto posibilita que la gran empresa 
privada obtenga ganancias extraordinarias. 

Se concluye que el aumento del 4. 5% experimentado 
en el Producto Interno Bruto (PI B) a precios constantes 
de 1962, se debió en gran medida, a los mayores 
créditos otorgados al sector privado (crowding-in) 
más que por desplazamiento de ~ste por el sector 
público (crowding-out). Por lo que, elgobiernoaumen- 
tó sus gastos en Formación de Capital Fijo (FCF). 
recurriendo al mayor endeudamiento externo que 
interno. 

La economía salvadoreña ha mostrado ciertas 
modificaciones con la llegada de ARENA al poder 
Estatal desde 1989. Unas de las modificaciones ocu- 
rridas en el ano de 1992 respecto a 1991 son las que 
se exponen aqui. 

INTRODUCCION. 

BREVE EVALUACION DE LA ECONOMIA 
SALVADOREÑA EN 1992 Y PERSPECTIVAS 

PARA 1993 
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2 MIPLAN: "Evolución Económica y Social". 1991 · junio 1992. p. 86. 

3 Véase RIVAS SORTO. Francisco: "Balance de la economia salvadoreña en 1992 y perspectivas para 1993". En CENITEC-OIES:" Politice económi- 
ca", N' 15 de noviembre y diciembre de 1992, p.1. No obstante, para al Banco Central de Reserva (BCR), es más por los Acuerdos da Paz y por 
el manejo da la política económica que por el régimen da lluvias. BCR: "El programa monetario y financiero da 1993". Boletín Económico, N• 56, Febrero 
da 1993, p.2 

4 Oesde luego. los manos beneficiados con tes créditos concedidos son los micro y pequeños empresarios. muy a pesar de la creación del Fondo de 
Garantía para este sector. De Enero a Agosto de 1992, se otorgaron 68,000 créditos por un monto de ,ss8 millones (lng.ORELLANA MILLA. José 
Roberto: "El Financiamiento al Sector Privado de la Micro y Pequeña Empresa". En BCR, Boletín N• 55. Enero 1993, p. 2); lo qua representaba apenas 
el 2.8% del total de Créditos e Inversión del Sistema Bancario Consolidado ('20072. 7 millones, como dato preliminar). Implicando que dichos créditos 
están más orientados a seguir fomentando la informalidad de la economia y no a reducirla, probablemente por dos vlas:1) el mayor númaro de créditos 
que se otorga correspondería a los montos bajos; y 2) los usuarios pagan altas tasas de interés en un mercado financiero supuestamente compe- 
titivo. 

FUENTE: Elaborado con información del BCR, Boletín Económico N• 
66,pp.4,lOv.11. 

NOTA· Como dellactor basa 1962, se tomó el resultante de dividir la 
demanda global a precios corrientes y la demanda global a 
precios de 1962. Para 1992 son cifras preliminares. 

Sistema Bancario 
Consolidado 1142.4 1254.4 1.1 
Sector Público 
no Financiero 504.5 478.5 -5.2 
Sector Privado 637.9 775.9 21.6 

1992 Varlac.(%) 1991 

CREDITO E INVERSION AL SECTOR PRIVADO V 
PUBLICO NO FINANCIERO 

1991 /1992 (base 1962) 
(Miiiones de colones y porcentajes de 

variación) 

CUADRO N2 1 

Así se tiene que, el crédito e inversión al sector 
privado a precios de 1962 aumentó en 21.6%, mien- 
tras para el sector público disminuía en 5.2%; véase 
cuadro N2 1. 

En otras palabras, el Estado a nivel interno, no com- 
pitió con el sector privado por los créditos; puesto 
que aquél hizo frente a sus mayores gastos e in- 
versión (como se verá más adelante) por medio de 
un mayor endeudamiento externo. 

influenciada, a más de otros factores como fueron: 
buen régimen de lluvias, finalización del conflicto, 
el dinamismo de la inversión pública y el manejo de 
la política económica3; por el mayor crédito4 e inver- 
sión hacia el sector privado y menos al sector público. 
Hubo, en consecuencia, más un estímulo hacia el 
sector privado (crowding-in) que un desplazamiento 
de éste (crowding-out). 

Todo pareció indicar que el aumento de la produc- 
ción durante el ano 1992 respecto a 1991, estuvo 

1.0. MAYORCREDITOALSECTORPRIVADOCO- 
MO ESTIMULO A LA PRODUCCIÓN. 

Obviamente este objetivo no ha variado desde 1989, 
y para alcanzarlo, una variable importante fue el 
crédito. 

"Mantener la estabilidad y profundizar el 
proceso de reorientación económica, que 
tiene como objetivo fundamental crearlas 
condiciones necesarias para aumentar la 
competitividad de los sectores productivos 
base del crecimiento de la economía, 
generandoempleoproductivoquepermita 
reducir los niveles de pobreza"2• 

Según el Ministerio de Planificación (MIPLAN), el 
objetivo de la política de producción y precios para 
1992 era: 

1. POLITICA DE PRODUCCION. 

Al final, se sugieren algunas líneas gruesas de po- 
lítica para reorientar el actual Programa de Ajuste 
Estructural (PAE); y se incluye en el anexo, infor- 
mación económica del Programa Monetario de 1993 
elaborado por el Banco Central de Reserva (BCR). 

En este artículo se analiza primero el comporta- 
miento de la producción, seguidamente se entra en 
el análisis del sector externo, el déficit del sector 
público y el deterioro en el INVU. 

3 COYUNTURA 



6. El Programa del FMLN, que se elabora en 1992. representa el 15 4% de dolares del monto total y el 1 3% de la población (10.5 miles de habitantes) 
respecto al PAN. FMLN: 'Programa de Reinserc,on Civil y Productiva de los miembros del Frente Ferabundo Marti pera la Liberación Nacional (FMLN) 
a la Sociedad Civil'. Mayo de 1992. p. 8.Asl. el PAN pretende beneficiar a 828, 117 habitantes, que representa el 15.9% de una población de 5 2 millones 
de habitantes para 1992; con un monto aproximado de US $925 4 millones 

.. 5 MIPLAN: "Plan de Reconstrucción Nacional (PAN)". Volumen l. versión preliminar revisada, nov. de 1991, p. 21. Es de anotar que el PAN no modi- 
fica sino fortalece las medidas económicas del Programe de Ajuste Estructural (PAE) que se desarrolle desde 1989. "En efecto. la 'liberaliza. 
ción' de los recursos que actualmente se destinan a sufragar ... los costos da sabota¡e y ... defensa, podrlan ser dos elementos de impacto directo 
en favor de las metas fiscales. Por otra parte ... las medidas de ajuste darían mejores resultados dentro de un marco de seguridad económica .. .' 
(Opus. Cit. p. 1 1). 

Se deduce entonces que, tanto los mayores crédi- 
tos como el mejor clima socio-político pudieron ha- 
ber sido los factores más determinantes para que 
se aumentara la producción, como se indica en el 
cuadro N2 3. 

1.0.2. AUMENTO DEL PIB POR SECTORES 
ECONOMICOS. 

En consecuencia, dado esos mayores créditos e in- 
versión, el PIS en términos reales aumentó 1.1 %más 
en 1992 respecto al crecimiento experimentado en 
1991. 

Aunque se suponía que el PAN debería ser un Pro- 
grama de elaboración y ejecución compartida tanto 
por el Gobierno como por el Frente Farabundo Mar- 
tí para la Liberación Nacional (FMLN), este último 
no parece haber influido demasiado en su elabo- 
ración; puesto que se empezó a ejecutar antes de 
haberse consensuado con los diferentes sectores 
nacionales6. 

) 

de Reconstrucción (PNR)5, en el cual la rehabili- 
tación de infraestructura física (con 27. 76%) y la 
rehabilitación y reconstrucción de infraestructura pú- 
blica (con 40.07%), representaban más del 67% de 
dólares del monto total del proyecto (que compren- 
detres fases); por lo que únicamente, menos del 33% 
se orientará a otros rubros, tales como: asistencia 
humanitaria, generación de empleos, capacitación 
y educación, campana de reconciliación nacional, 
etc. 

Por otra parte, el aumento FCF público se debió en 
gran parte a la puesta en marcha del Plan Nacional 

Es evidente el aumento en el consumo privado de 
87.5% a 88.4% y la FCF Privada de 10.9% a 11.2% 
de 1991 a 1992 respectivamente. 

FUENTE: BCR. Revista Oct. • Dic. de 1992, P 98. 

1991 1992 

1. Gasto Consumo 98.5 99.1 
Privado 87.5 88.4 
Público 11.0 10.7 

2. Inversión Interna Bruta (118) 13.8 15.1 
Formación de Cé'.pital 
Fijo (FCF) 13.5 14.6 
Privada 10.9 11.2 
Pública 2.5 3.4 
Variación de Inventarios 0.4 0.5 

3. Saldo Externo -12.3 -14.2 

4. Producto Interno Bruto 
a precios de ~ercado 100 100 

CUADRO N2 2 

EL SALVADOR: CUENTA DEL GASTO, 1991/92 
(% a precios corrientes) 

Tanto el consumo como la inversión privada aumen- 
taron, mientras el consumo público disminuía y su 
inversión aumentaba en 1992 respecto a 1991; tal 
como lo ilustra el cuadro N2 2. 

1.0.1. MAYOR CONSUMO E INVERSION PRI 
VADA. 

A su vez, esos mayores créditos posibilitaron un 
aumento del consumo y la inversión. 

l 
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8 ORE LLANA MILLA, José Roberto: "La Politica de Crédito para el Sector Agropecuario". Boletín. No. 59; Mayo de 1993. p. 4. 

9 Véase MI PLAN: Opus. Cit.,1991-Junio 1992.pp. 155/166.Éste se limita a citar el diagnóstico elaborado para la Asociación Salvadoreña de Industriales 
(ASI) por DANIEL CARA & ASSOCIATES:"Programa de Reconversión lndustrial:Diagnóstico Sectorial de la Industria Manufacturera•; Julio de 1991. 

7 Es probable que estos factores más los incentivos de comerciar libremente los cereales en la zona Centroamericana, hayan motivado el interés de 
agricultores grandes: dado que incluso en estos rubros han existido grandes terratenientes.Véase. COLINDRES. Eduardo: "Fundamentos 
Económicos de la Burguesía Salvadoreña".UCA, 1977.p. 63. 

En otro orden, el sector construcción, que genera 
gran cantidad de empleo temporal, de un ano a otro 
va perdiendo su dinamismo al pasar de 10.10% en 

En lo que respecta al sector Manufacturero, si bien 
aumenta, éste no lo hace con gran lmpetu, no sólo 
porque no existe por parte del Gobierno un progra- 
ma ambicioso sobre reconversión industrial9; sino 
también porque sus rigideces estructurales no le 
permiten ser altamente competitivo a nivel interna- 
cional; y aunque se hayan puesto en marcha 3 zonas 
francas, esto no garantiza que dicha competitividad 
se dará. 

Esto habría sido un elemento para explicar, no so- 
lo el aumento substancial que experimentó la in- 
flación en 1992; sino que podría explicar en parte, 
por su efecto retardado, la escasez relativa de al- 
gunos cereales durante el mes de Julio del presen- 
te año, particularmente el frijol; que desde luego 
perjudica a los consumid ores de más bajos ingresos. 

Pero, este aumento significativo en la producción de 
granos básicos durante 1992, pudo provocar un dete- 
rioro en sus precios; y que de acuerdo con el Presi- 
dente del BCR, para corregir esto, " ... se creó un 
esquema especial de financiamiento, para que 
los fabricantes de concentrados adquirieran ce- 
reales, lo cual se tradujo en una mejoría en los 
precios, favoreciendo de esta manera a los 
productores ... "8• 

Agraria), las promesas de entrega de tierras a los 
ex-combatientes del FM LN; pues son esas tierras las 
dedicadas a este tipo de producción7; además del 
mejor ambiente socio-político generado en el área 
rural por los Acuerdos de paz. 

Por lo tanto, el aumento en la producción de los 
granos básicos. que pasa de 6.6% en 1991 al 22.4% 
en 1992; es probable que se haya dado por la con- 
solidación de los "Finateros" (los agricultores bene- 
ficiados con el decreto 207 de la fase 111 de la Reforma 

Esto es particularmente cierto para el caso del sec- 
tor Agropecuario, que pasa de un crecimiento del 

-0.1% en 1991 a 6.7% en 1992; y que se vió impul- 
sado por el aumento en la producción del café y los 
granos básicos, a pesar de las dificultades ocurri- 
das en la entrega de tierras en las zonas ex-conflic- 
tivas. 

1991 1992 

PRODUCTO INTERNO BRUTO 3.5 4.6 

AGROPECUARIO -0.1 6.7 
Café -2.4 3.2 
Algodón -23.4 O.O 
Caña Azúcar 19.2 19.6 
Granos Básicos 6.6 22.4 

MANUFACTURA 4.9 6.0 
CONSTRUCCION 10.1 8.0 
COMERCIO 4.2 4.2 
OTROS SECTORES 4.3 2.6 

FUENTE: BCR. Boletín N• 56. p. 3. 
NOTA: Los datos de 1992 son preliminares. 

PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) POR 
SECTORES ECONOMICOS 1991/1992 

(Porcentajes de crecimiento respecto al año 
anterior, base 1962) 

CUADRO N2 3 
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12 Estos pueden ser de: cuenta comercial. cuenta corriente o de saldo global de balanza de pagos: y cada uno de ellos puede tener su propio enfoque. 
Además. el modelo monetario de balanza de pagos puede tener 3 enfoques.A este respecto véase. ARELLANO. José Pablo "La Literatura 
Económica y Los Costos de Equilibrar la Balanza de Pagos en América Latina·. En CIEPLAN "Pohucas Macroeconóm,cas, una Perspectiva 
Latinoamericana'. Editor. René Cortázar. 1988. 

11 MENA, Roberto: 'El Salvador· Algunos Elementos sobre la Polit,ca de Precios. Salarios y Pobreza durante la Administración de ARENA". Depto. 
de Economia-UES, junio de 1993. 

10 MIPLAN: 'Boletín Informativo'. Año 3. volumen No 16. Marzo-Abril de 1993, p. 2. 

En ese sentido interesa destacar en un primer mo- 
mento, el mayor déficit que se generó en la Balan· 
za Comercial (DBC) en 1992. Obsérvese el cuadro 
Nº 4. 

Aunque existen varios modelos para analizar el sec- 
tor externo12, aquí trataremos de hacer un esfuer- 
zo por observar tanto la estructura como la situación 
global de la Balanza de Pagos (BP). 

2.0. UN MAYOR DÉFICIT EN BALANZA COMER- 
CIAL. 

A PESAR DEL AUMENTO DEL PIB CON- 
TINUARON LOS DESEQUILIBRIOS MA- 
CROECONOMICOS EN 1992. 

2. 

Empero, a pesar del aumento del PIB en 1992 res- 
pecto a 1991, los objetivos impuestos desde 1989 
en el Programa Económico-Social de corregir los 
desequilibrios macroeconómicos, no se alcanzaron 
en 1992. 

exclusivamente del actual Gobierno, sino que éste 
viene operándose desde los primeros programas 
ortodoxos y heterodoxos implementados y financiados 
por el Fondo Monetario lnternacional{FMI) y la AID 
desde mediados de 1982 y 1984 respectivamente; 
y de la combinación de estos Programas con la 
Administración de la Democracia Cristiana(DC) de 
1986 a 1989. Pero desde 1983 hasta la actualidad, 
ese crecimiento se ha sustentado en aumentos de 
la pobreza y un mayor deterioro en el nivel de vida 

de los asalariados urbanos11• 

Ahora bien, el aumento en la producción no proviene 

Otro dato que merece ser destacado es la dismi- 
nución en 1.6% que se opera en el resto de Otros 
Sectores de la matriz económica (financiero, pro- 
piedad de vivienda, administración pública y ser- 
vicios personales, transporte y conexos y electri- 
cidad); indicando que el crecimiento económico no 
está siendo equilibrado en todos los sectores; ya que 
incluso, el sector Comercio permaneció estancado. 

Pero, lo más lamentable y dificultoso que está ocu- 
rriendo con el sector Construcción es la falta de una 
Planificación Urbana y Rural Nacional; y si existe, 
se está irrespetando totalmente sin que se satis- 
faga, al menos, la cantidad y calidad de vivienda que 
requiere la población salvadoreña de hoy, no se diga 
la población futura. 

Lo anterior implica por lo menos tres cosas:una, que 
el Convenio en realidad no está contribuyendo 
significativamente en el sector construcción, como 
se argumenta; dos, existen dificultades en la meto- 
dología, procesamiento y coordinación de la infor- 
mación entre las Instituciones del Estado; y tres, una 
combinación de ambas situaciones. 

1991 a 8% en 1992; lo cual estaría contradiciendo 
a la Dirección General de Reconstrucción, quien ar- 
gumenta queelConveniocon la Agencia Internacional 
para el Desarrollo(AID): " ... es uno de los princi- 
pales contribuyentes, generando más de 150 mil 
empleos meses/hombre, .. el comportamiento de 
la generación de empleo en 1992, fue el año de 
máxima generación de ocupación"1º. 

COYUNTURA 6 



Obviamente, el aumento en el consumo privado (ver 
cuadro N2 2), que ha ocurrido particularmente en los 
sectores sociales de altos ingresos, fue satisfecho 
por el aumento de las importaciones como resultado 
del proceso de desgravación arancelaria.As!, la 
Importación CIF de Bienes de Consumo aumentó en 
proporciones cercanas a los Bienes de Capital y más 
que los Bienes Intermedios, pasando de:e2989.3 
millones en 1991 a e4093.5 millones (aumentan en 
36.9%); los segundos, pasan de e2592.5 millones 

Además, y aunque las exportaciones de café y cana 
de azúcar se incrementaron; la Relación de Precios 
de Intercambio (RPI) de bienes FOB/FOB, según la 
CEPAL, se deterioró aún más, a una tasa del -7.4%, 
al pasar de un índice de 55 en 1991 a uno de 5114. 
lo que indica descensos en los precios de los productos 
agrícolas y aumento en los precios de productos 
importados; contribuyendo a que la bús-queda del 
equilibrio externo no pueda ser logrado únicamente 
desde el interior del país, sino también, por el 
comportamiento de los países industrializados. 

Por otro lado, a pesar de la condonación de parte 
de la deuda externa por los EU, equivalente a US$464 
millones que representaba el 75% de la deuda con 
este país; la deuda externa aumentó en 12.4% en 
1992, la cual está contraída por el BCR y el sector 
público. Así se explicaría, en parte, el aumento de 
la FCF pública visto anteriormente(ver cuadro N2 2). 

Quizá sea importante destacar que únicamente el 
Capital Bancario ha presentado déficit durante los 
dos anos; y el capital privado aunque siguió ingre- 
sando al país, lo hizo en menorcantidad, de US$100 
millones en 1991 pasa a US$86 millones en 1992; 
lo que refutaría parcialmente la argumentación de 
que el capital buscaba aprovechar la rentabilidad de 
las tasas de interés doméstica13• 

14 CEPAL: 'Balance Preliminar de la Economía de América Latina y el Caribe, 1992'. N• 537/538, 12 de 1992, p. 52. Índices 1980•100. 

13 BCR: Opus.Cit. N• 56,1993, p. 5. 

De no haber sido por el aumento importante en la 
Cuenta de Capital, particularmentede Capital Oficial, 
que pasa de US $117 millones a US $161 millones, 
la Balanza Global no hubiera experimentado un au- 
mento de US $ 66 millones en las Reservas Interna- 
cionales. 

Es más, a pesar del flujo y alto monto de las Trans- 
ferencias Netas, que en su mayoría provienen de los 
Salvadoreí'los en los Estados Unidos (EU) y que 
representan más del 75%, el déficit de Cuenta Co- 
rriente se incrementó en 28%. 

Véase el aumento sustancial (34.6%) que se opera 
en el déficit de la Balanza Comercial para 1992. O 
sea, mientras las exportaciones permanecieron 
prácticamente estancadas en relación a 1991 (US 
$598 millones), las importaciones aumentaban en 
más del 20.8% (de US $1404 a US $1699). 

FUENTE: BCR: Boletín No. 56. p. 11. 

NOTA: Datos de 1992 son preliminares. 

CATEGORIAS 1991 1992 VARIA- 

CION(O/o) 

BALANZA COMERCIAL -818 -1101 34.6 
TRANSFERENCIAS NETAS 721 935 29.7 
SALDO CTA. CORRIENTE -118 -151 28.0 
SALDO CTA. CAPITAL NETO 138 217 57.2 
INCREM. RESERVAS 20 66 230.0 
NIVEL RIN 489 555 13.5 
SALDO DEUDA 

EXTERNA 2063 2318 12.4 

BALANZA DE PAGOS 
(MILLONES DE DOLARES) 

1991/1992 

CUADRO N2 4 
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16 CUDI: "Implicaciones del Impuesto al Valor Agregado (IVA)" UCA. N• 513, 1992 

15 Más detalles sobre las dificultades de equílobrar el sector externo se pueden ver en ARELLANO. Jose Pablo Opus c,t. En CORTAZAR. Rene. 
Opus. Cit.; pp. 83/84. 

No obstante, el mayor financiamiento con recursos 
externos, tiene al menos una ventaja y dos cense- 

Así pues, la mayor parte del financiamiento del déficit 
público fue posible a través del financiamiento exter- 
no y menos con el interno. Este último, debido a los 
esfuerzos del BCR por controlar la liquidez en los 
últimos meses del año. 

En otro orden, el financiamiento de ese mayor déficit 
se dió más con préstamos externos que aumentaron 
en 126% (pasan de e868 millones en 1991 a 41961 
millones en 1992), que con financiamiento interno 
que incluso disminuyó en 22.5% (de 4333 millones 
pasa a e258 millones). 

Lo anterior refleja al menos tres cosas: una, que el 
IVA permite a los grandes empresarios obtener ga- 
nancias extraordinarias al reintegrarles parte de los 
impuestos16 a través del crédito fiscal; dos, que el 
mayor dinamismo de la economía no guarda mayor 
relación con los ingresos del gobierno; y tres, la 
estructura históricamente regresiva que presentan 
los ingresos del Gobierno. 

FUENTE: BCR. Boletín N• 56. p. 3. 
NOTA: Datos de 1992 preliminares. 

4.0 
3.5 
0.5 
8.6 

FINANCIAMIENTO 2.5 
EXTERNO 1.8 
INTERNO 0.7 
COEFICIENTE DE TRIBUTACION 8.5 

13.9 
17.9 

0.2 
2.3 

-4.0 

13.4 
15.9 
-0.7 

1.6 
-2.5 

INGRESOS 
GASTOS 
AHORRO CORRIENTE 
AHORRO PRIMARIO 
DEFICIT GLOBAL 

1992 1991 

CUADRO N2 5 

RESUMEN DE OPERACIONES DEL SECTOR 
PUBLICO NO FINANCIERO 

(Porcentajes respecto al PIB) 

Obviamente, el DF en 1992 fue del 4% como pro- 
porción del PIS, mayor en 1.50/oque el ano 1991. Ello 
se debió, por el lado de los gastos, principalmente 
a los mayores desembolsos para echar andar el PRN; 
por el lado de los ingresos, éstos no aumentaron a 
pesar de haberse implementado el Impuesto al Valor 
Agre-gado (IVA), lo cual se observa en el Coeficiente 
de Tributación que permaneció constante al de 1991 
(8.6%). 

El objetivo de continuar reduciendo el Déficit Fiscal 
(DF) tampoco se cumplió en 1992, tal como lo evi- 
dencia el cuadro N2 5. 

2.1. UN MAYOR DEFICIT PUBLICO. 

En consecuencia, el objetivo de la política comercial 
externa de dinamizar la base exportable no se cum- 
plió; debido de entre otras cosas 15: a la rigidez tecno- 
lógica para disminuir el uso de insumos, materia 
prima y bienes de capital importados que utiliza el 
aparato productivo nacional, a la importación de bie- 
nes de consumo por los sectores sociales medios 
y altos de la población; y la reducida capacidad ins- 
talada existente orientada al sector externo. 

Mientras tanto, se contraía la demanda de los trabaja- 
dores asalariados, al mantener salarios bajos y reza- 
gados en relación al aumento de la inflación; lo que 
se reflejó en el estancamiento del sector Comercio 
y la Acumulación de Inventarios que pasa de 4171 
a 4268 millones (ver cuadro N2 2). 

a 43607.8 millones (incrementando en 39.2%); y los 
últimos, de 45694 millones a 46515.2 millones (Cre- 
cen en 14.4%) respectivamente. 

COYUNTURA 8 



17 Esta argumentación sobre el conflicto pueda verse en MARFAN, Manuel: 'La Política Fiscal Macroeconómica•. En René Cortázar: Opus.cit. 
18 Alguna metodologia puede verse en MENA, Roberto Opus.Cit. Depto. de Economia-UES,1993. Aunque en éste no se habla de INVU sino de INV. 

los indicadores son los mismos y se refieren a los mismos sectores de la población urbana. 

19 A pesar de la oposición de algunos sectores populares y empresariales. el IVA se impuso en 100/o sobre el valor agregado. 
20 Otros detalles pueden verse en MENA. Roberto: ºProblemas que Deberán resolverse en la Década de los 90's·. Inédito Enero de 1993. 

Esa mayor producción se explicó en parte, tanto por 

Ciertamente laeconomíasalvadorenacrecióen 1992 
respecto a 1991.Pero el crecimiento del PIB se viene 
experimentando desde el ano 1983 cuando se inician 
los primeros Programas Económicos con el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) y la Agencia Interna- 
cional para el Desarrollo (USAID). 

3. CONCLUSIONES. 

Así se tiene que en 1992, los trabajadores asala- 
riados urbanos habían reducido sus condiciones de 
vida, ubicándose en un 41. 7 el INVU en relación al 
ano base 1978. No obstante a que las distintas 
organizaciones populares y gremiales (por ejemplo: 
CGT, UNOC, UNTS, FESICONSTRANS, etc.), tie- 
nen incidencia política por su participación en el Fo- 
ro para la Concertación Económica y Social (FO- 
CES)20; su poder en cuanto a mejorar las condicio- 
nes de vida por medio de salarios elevados y el con- 
trol inflacionario, es muy reducido o nulo en la actua- 
lidad. 

Esa represión en la demanda de los asalariados ur- 
banos, se debió a que los salarios, además de ser 
bajos, se mantuvieron rezagados en relación al aumen- 
to del Indice de Precios al Consumidor(IPC). Es más, 
la inflación (quefuédel 20% en 1992)tuvoun repunte 
muy fuerte como consecuencia lógica del IVA 19, de 
la especulación, del aumento de precios a los ser- 
vicios básicos del Estado y del aumento en el tipo 
de cambio a finales del ano. 

Puede observarse entonces, que el programa de 
ajuste económico se ha sustentado en retraer la 
demanda de los trabajadores asalariados urbanos 
y en desviar parte de la demanda, de los sectores 
de altos ingresos, hacia el resto del mundo, al ha- 
berse aumentado el flujo de importaciones. 

MENA, Robeno (1993a), p.5 • INVU 

44,--~~~~~~~~~~~-, 

43.5 \-------------- 
43 _\ _ 

N 42.5 - \------------- 
\ 

V 42 -- -\------__,,--~- 
U 41.5 ---v~------ 

41'---~~~__,____~~~---L~~~---' 
1989 1990 1991 1992 

AÑOS 

2.2. DETERIORO EN EL INDICE DEL NIVEL DE 
VIDA URBANO (INVU). 

Indudablemente, el Índice del Nivel de Vida Urbano 
(INVU)18, continuó deteriorandose en 1992, tal como 
lo muestra el gráfico N2 1 siguiente. 

GRAFICO N2 1 

INVU DE LOS TRABAJADORES SALVADOREÑOS 
1989/1992 (BASE 1978) 

Para terminar, undesequilibrio económico-social que 
históricamente y hasta ahora no ha sido verdadera 
prioridad para por los distintos gobiernos de El Sal- 
vador, es el deterioro permanente en las condiciones 
de vida de los asalariados. 

cuencias relativamente negativas:la ventaja es 
precisamente en que se constituye en una fuente 
adicional de financiamiento e inversión; las desven- 
tajas son: una, se pierden grados de libertad sobre 
algunas variables; y dos, se aumenta el servicio de 
la deuda (amortización e intereses), lo que incide en 
que la política doméstica sea menos efectiva. 

Aparentemente, a través de un mayor endeudamien- 
to externo el conflicto que generalmente existe en- 
tre las mayores recaudaciones fiscales (cuando no 
se quiere afectar a la gran empresa privada) y los 
incentivos a la inversión 17, puede ser trasladado en 
el tiempo, pero tarde o temprano habrá que enfren- 
tarse a él. 
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Bajo tales circunstancias, las perspectivas para el 
presente ano, no diferirán demasiado respecto al 
año pasado y tampoco lo harán, probablemente, para 
el último año de la actual Administración de ARENA. 
Es decir, la perspectiva es que se continuará cre- 
ciendo como hasta ahora, pero este crecimiento se- 
guirá sustentándose en una contracción de la de- 
manda interna de los asalariados e incentivando el 
mayor consumo de bienes importados; dada lama- 

En tal sentido, algunas medidas de política eran 
contradictorias con el diagnóstico propuesto en el 
Plan Económico Social del Gobierno; tal como ocurrió 
con la contracción de la demanda doméstica de los 
asalariados respecto a la mayor producción, que al 
final del año condujo a que se acumularan inven- 
tarios y que gran parte del dinamismo interno se 
trasladara al resto del mundo, debido a que aumen- 
taron las importaciones suntuosas que realizan los 
sectores de altos ingresos del pais y las importa- 
ciones que necesita el aparato productivo nacional. 

Lo más grave es que, tampoco las condiciones de 
vida de los trabajadores asalariados revertieron su 
tendencia al deterioro, puesto que la política de sala- 
rios ha seguido siendo el mantener salarios de po- 
breza y rezagados en relación al aumento inflacio- 
nario; ello sin considerar la problemática que viven 
los campesinos asalariados, pero que desde luego, 
es igual o peor de dramática que los asalariados 
urbanos. 

Por otro lado, los otros objetivos macroeconómicos 
(reducir el déficit público, el déficit comercial y la 
inflación) que este Gobierno se propuso alcanzar, 
no han sido logrados hasta 1992; por el contrario, 
los tres propendieron a ser ampliados en este ano. 

en otros casos a desaparecer, por las altas tasas de 
interés que impone el mercado), en vez de irse for- 
malizando en la economía; pues todo parece indicar 
que el Fondo de Garantía para el Sector, bajo su con- 
cepción actual, propiciará una mayor informalidad. 

Sin embargo, este financiamiento interno se ha man- 
tenido por el aumento y "libertad" competitiva (hoy 
en 1993) de la tasa de interés, especialmente la 
activa. Ello lesiona a los micro y pequeños empresa- 
rios, porque los inducirá a que sigan abultándose (y 

Por su parte, el mayor crédito al sector privado se 
otorgó con recursos internos; aunque también se 
otorgan indirectamente con recursos externos cuan- 
do se internizan los "salvadólares", las donaciones 
y parte de la deuda externa. En todo caso, esta forma 
de financiamiento evita los problemas que genera 
la deuda externa. 

El mayor endeudamiento externo puede constituirse 
en un serio problema para las actuales y futuras 
generaciones de niños y jóvenes salvadoreños: y 
en el control de la política económíca doméstica. 
Igualmente, la futura repatriación de que puedan ser 
objeto los salvadoreños indocumentados que viven 
en los Estados Unidos; a los cuales se les prorrogó 
su estadía por 18 meses más en ese país, exige 
desde ya, aplicar medidas de política económica que 
conduzcan a El Salvador, hacia un desarrollo relati- 
vamente sustentable endógenamente. 

El sector público no compitió con el sector privado 
por los recursos financieros internos (no hubo un 
"crowding out" sino un "crowding in"); puesto que los 
créditos del sector público se obtuvieron a través de 
un mayor endeudamiento externo, lo que potenció, 
junto con el mayor flujo de "salvadólares", el aumen- 
to en el nivel de las Reservas Internacionales Netas 
(RIN) durante 1992. 

el mejor clima socio-político propiciado con los A- 
cuerdos de Paz, el inicio de la ejecución del Plan de 
Reconstrucción Nacional (PAN), como por los au- 
mentos en los créditos; y no necesariamente por el 
buen manejo de la política económica que exige el 
Programa de Ajuste Estructural (PAE), debido a que 
los desequilibrios macroeconómicos y sociales con- 
tinuaron. 
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Finalmente, es importante trascender del concepto 
actual de ajuste estructural, que dice básicamente 
de una mayor apertura y adaptación del aparato pro- 
ductivo nacional al internacional y en donde a las 
fuerzas del mercado se les deja resolverlo todo. Más 
bien, la categoría de ajuste estructural diria no sólo 
de las alteraciones operadas en el aparato productivo 
(o de aumento de la producción), sino también, de 
las modificaciones al mismo tiempo en la forma de 
dis-tribuir y utilizar los recursos e ingresos que si- 
guen altamente concentrados en El Salvador. • 

También es importante compatibilizar los distintos 
Programas del Gobierno (de Desarrollo Económico 
de 1989/1994 y de Reconstrucción de 1992) con el 
Programa de Reinserción del FMLN; para ejercer un 
mejor manejo de la política económica tanto a nivel 
de desequilibrios macroeconómicos como mi- 
croeconómicos; lo que a su vez posibilitarla una ma- 
yor selectividad y gradualidad de las medidas de 
politica económica, y un mejor clima de negociación 
con los países y organismos internacionales. 

Todo esto exige que, los salarios deberán aumen- 
tarse para dinamizar la demanda interna; además de 
irse generando cambios en los sectores sociales 
hasta ahora vinculados al sector externo. Es decir, 
deberá iniciarse desde ya, la configuración de nue- 
vos empresarios competitivos que provengan de los 
sectores medios y bajos de la sociedad salvado- 
reña. 

pliación de la capacidad instalada para la demanda 
interna y externa; y iv) gestionar nuevas formas de 
relaciones internacionales, demaneraque los países 
industrializados reorienten y/o amplíen su demanda, 
no sólo a los bienes agricolas neoexportadores, si- 
no a productos manufacturados (de consumo, inter- 
medios y de capital) que impliquen un componente 
mayor de valor agregado en el interior de la eco- 
nomía salvadoreña. 

Contrario a lo que propone el Centro de Investiga- 
ciones Tecnológicas y Científicas (CENITEC), de 
que en 1993 se sustituya el programa de ajuste es- 
tructural por uno de estabilización, y a lo estipulado 
en el actual Programa Monetario; Somos de la opi- 
nión que al Programa deberá incorporársele algunos 
elementos como los siguientes:i) aceptar y operar 
con ciertos desequilibrios macroeconómicos mane- 
jables (déficit fiscal, comercial y baja inflación); ii)au- 
mentar la producción de bienes transables inter- 
nacionalmente, pero rompiendo con la rigidez tecno- 
lógica que se tiene actualmente al no poder dismi- 
nuir el uso de insumos, materia prima y bienes de 
capital importados; iii) deberá continuarse con la arn- 

4. ALGUNAS SUGERENCIAS. 

Además, según el Programa Monetario de 1993, las 
medidas de política que se están adoptando siguen 
fundamentadas en que existe en el país un exceso 
de demanda, para lo cual podrian disminuir los cré- 
ditos al gobierno (reduciendo el déficit), mantener 
congelados los salarios y rezagados respecto a la 
inflación y aumentar los préstamos externos entre 
otros. 

Igualmente, es de esperar que los desequilibrios 
macroeconómicos (déficit fiscal, déficit en balanza 
comercial e inflación) continuarán, no sólo porque 
se avecina la finalización de la Administración de 
ARENA, sino porque la búsqueda de tales equili- 
brios requieren de una serie de políticas y medidas 
de políticas. estructurales concertadas y coordina- 
das, y/o por lo menos no contradictorias (por ejem- 
plo: detener la inflación liberando y aumentando pre- 
cios y las tasas de interés) tanto internas como ex- 
ternas; lo inverso degeneraria en efectos indirectos 
no deseados en otros mercados y variables. 

yor apertura indescriminada de la economía y los 
nuevos mecanismos integracionistasque operan hoy 
en la región Centroamericana. 
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Fuente: Programa Monetario 1993 B.C.R. 

CREDITO BRUTO E INVERSION Y AGREGADOS MONETARIOS 
DEL SISTEMA BANCARIO 

(En millones de colones y en porcentajes de variación) 

CONCEPTO 1991 1992 Variación Variación 

Absoluta Porcentual 

l. Créditos e Inversión 

A. Sistema Bancario Consolidado 16,644.6 20,072.7 3,428.1 20.6 

1. Sector Público No Financiero 7,349.9 7,658.4 308.5 4.2 

2. Sector Privado 9,294.7 12,414.3 3, 116.6 33.6 

B. Banco Central de Reserva 8, 100.7 8,774.4 673.7 8.3 

1. Sector Público No Financiero 6,368.2 6,893.8 525.6 8.3 

2. Sector Privado 1,732.5 1,880.6 148.1 8.6 

C. Bancos Comerciales 9,637.8 12,536.6 2,898.8 30.0 

1. Sector Público No Financiero 981.7 764.6 -217.1 -22.1 

2. Sector Privado 8,656.1 11,772.0 3,116.0 36.0 

11. Agregados Monetarios 

Base Monetaria 5,167.8 6,329.1 1, 161.3 22.4 
M1= DINERO EN CIRCULACION+ 

DEPOSITOS A LA VISTA 4,079.6 5,368.0 1,288.4 31.6 
M2= M1 + DEPOSITOS DE AHORRO 

YA PLAZO 11,692.3 14,852.8 3,160.5 27.0 
M3= M2 + OTRAS OBLIGACIONES 12,369.1 15,881.8 3,512.7 28.3 

CUADRO Nº 1 
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13 

• Proyección 
Fuente: Programa Monetario B.C.R. 1993 

1991 1992 1993* 
Valor Var% Valor Var% Valor Var% 

PRODUCTO INTERNO BRUTO 3,401.0 3.5 3,557.0 4.6 3,735.0 5.0 
Agropecuario 785.1 -0.1 837.5 6.7 870.1 3.9 
Minería y Canteras 5.0 11.1 5.6 12.0 6.2 10.7 
Industria Manufacturera 620.4 4.9 657.6 6.0 707.9 7.3 
Construcción 111.5 10.1 120.4 a.o 131.5 9.2 
Electricidad y Agua 137.2 7.2 147.1 7.2 164.7 12.0 
Transporte, Almacén y Comunic. 215.1 7.0 226.7 5.4 243.0 7.2 

Comercio 555.5 4.2 579.0 4.2 613.9 6.0 
Financiero 104.6 4.1 110.0 5.2 118.0 7.3 
Propiedad de Viviendas 164.7 2.7 170.5 3.5 178.8 4.9 
Administración Pública 479.2 3.1 471.5 -1.6 457.4 -3.0 
Servicios Personales 222.7 3.8 231.1 3.8 243.6 5.4 

PRODUCTO INTERNO BRUTO A PRECIOS CONSTANTES DE 1962 
(Millones de Colones) 

1991 1992 1993* 
Valor Var% Valor Var% Valor Var% 

DEMANDA GLOBAL 4,170.2 3.7 4,438.6 6.4 4,653.4 4.8 

CONSUMO 2,985.2 2.4 3,051.7 2.2 3, 127.5 2.5 
Privado 2,424.2 2.0 2,489.7 2.7 2,568.1 3.1 
Público 561.0 4.4 562.0 0.2 559.4 -0.5 

INVERSION INTERNA BRUTA 477.6 22.5 600.0 25.6 640.0 6.7 

FORMACION DE CAPITAL FIJO 461.2 18.9 571.0 23.8 626.6 9.7 
Privado 350.9 19.4 413.5 17.9 461.2 11.5 
Público 110.3 17.1 157.5 42.8 165.4 5.0 

VARIACION DE INVENTARIOS 16.4 29.0 13.4 
EXPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS 707.4 -1.6 786.9 11.2 885.9 12.6 

OFERTA GLOBAL 4,170.2 3.7 4,438.6 6.4 4,653.4 4.8 

IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS 769.2 4.2 881.6 14.6 918.4 4.2 

• Proyección 
Fuente: Programa Monetario y Financiero. B.C.R. 1993 

CUADRO N23 

OFERTA Y DEMANDA GLOBALES A PRECIOS CONSTANTES DE 1962 
(Millones de Colones) 

CUADRO N22 
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1,989 
1,717 

272 

-1,989 

1,860 

410 

11,936 
7,772 
4,145 

19 

9,947 
8,182 

154 
1,611 

Fuente: Mena, Roberto. Opus Cit. P. 5 

43.8 
41.2 
42.0 
41.7 

1989 
1990 
1991 
1992 

INVU AÑOS 

INVU DE LOS TRABAJADORES URBANOS SALVADOREÑOS 
(BASE 1978) 

1. Ingresos Totales 6,419 7,610 
a) Corrientes 5,538 6,650 
b) Capital o 100 
c) Donaciones Externas 881 860 

2. Gastos Totales 7,620 9,829 
a) Corrientes 5,870 6,535 
b) Capital 1,728 2,984 
c) Concesión Neta de Préstamos 22 310 

3. Ahorro Corriente (1 a-2a) -332 115 

4. Ahorro Primario 759 1,248 

5. Déficit Global -1,201 -2,219 

6. Financiamiento Neto 1,201 2,219 
a) Externo 868 1,961 
b) Interno 333 258 

Fuente: B.C.R. 
CUADRO N25 

1993 
PROYECCION 

1992 1991 

SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 
INGRESOS, GASTOS, DEFICIT Y FINANCIAMIENTO 

(Millones de Colones) 

CUADRO N24 
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Fuente: BC A 
~ Excl. Donaciones 

1993 1992 1991 

GRAFICO Nº2 

EL SALVADOR: 
DEFICIT FISCAL 

Fuente: BCR 
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GRAFICO Nº 1 

EL SALVADOR: PRODUCTO TERRITORIAL BRUTO 
(Precios Constantes de 1962) 
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Fuente O!GESTYC IPC 1990 ~ 199" 

AÑOS 

1992 .... 1990 .... 
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GRAFICO N!!4 

EL SALVADOR: 
INFLACION, 1989/92 

(enero a diciembre de cada año) 

Fuente· BCA 

1993 (Proyecc,on) 

~ Exc. Transler. Clic 

1993 1992 
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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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Véase Hernández, Carlos, ºDos Teorías Sobre el Mercado: La Marxista y la Neoclásica• en EL SALVADOR COYUNTURA ECONOMICA, INVE/UES, Año 
VII. No 43, Julio/Agosto, 1992 

2 Hernéndez. Carlos, ºModelo Económico y Solución Política en El Salvador" y ºProposiciones Para la Definición de Un Modelo Alternatillo de Desarrollo• 
en EL SALVADOR COYUNTURA ECONOMICA. INVE/UES, Año V. No. 30, Mayo/Junio. 1990 y Año VII, No. 42, Mayo/Junio, 1992. 

3 Existe la identidad de la conformación del sistema de economía de mercado en la región Centroamericana, con caracteristices similares en cuanto a 
estructura. como la dependencia y el oligopolio, pero además culturales, geográficas, históricas, político-administrativas, militares. También a nivel de 
modelos económicos, la similitud y la relación es estrecha. por ejemplo, con el modelo de integración centroamericana. o la actual regionalización de los 
modelos neoliberales Si bien la historia de los modelos económicos en El Salvador tiene, evidentemente, similitudes en el conjunto de los Estados 
Nacionales Centro Americanos. también debe considerarse que el sistema y el modelo. tienen especificidades en cada país Centroamericano -en cada 
etapa. fase, periodo y momento histórico- como se puede notar en la expresión diferente de el conflicto y el consenso social, en cada Estado Nacional. 

4 Nuestros estudios sobre la economía de mercado tienen como referente los trabajos de tesis para la obtención de las Licenciaturas en Sociología y 
Economía. 'Discusión Sobre el Mercado Interno en Costa Rica". Universidad de Costa Rica, 1979 y ·un Análisis Sobre la Economía de Mercado en El 
Salvador". Universidad de El Salvador, 1993 El presente articulo, tiene como base un capítulo de la segunda tesis mencionada. 

5 En la historia existen sistemas económicos que anteceden al sistema de economía de mercado capitalista, como el esclavista y el feudal. Sistema escleviste 
dominante tenían la Roma y Grecia antiguas; sistema feudal. la Europa de la época medioeval. Los sistema.s no desaparecen absolutamente en la historia. 
por ejemplo, el esclavrsrno fué un sistema uunzaoo en los orígenes -en los Estados del Sur- de los Estados Unidos de América. 

En El Salvador, nos parece, han existido tres 
sistemas económicos: el comunitario indígena 
pre-colonial, el colonial y la economía de mer- 
cado. 5 

1. Sistemas Económicos en El Salvador. 

Quisiéramos, en esta oportunidad, explorar algunos 
antecedentes del sistema de economía de mercado 
en El Salvador.4 

Ya hemos adoptado, y la mantendremos, la concep- 
tualización operativa de "modelos", solamente para 
referirnos a los modelos en que el sistema de la 
economía de mercado, se ha concretizado en el 
desarrollo histórico-económico salvadoref"lo.3 

rasgos iniciales, si puede hablarse de modelos re- 
firiéndose al modo en que se concretizaron en El 
Salvador los sistemas anteriores al de la economía 
de mercado. 

CARLOS HERNANDEZ 

No nos detendremos a hipotetizar, así sea en sus 

Asimismo hemos explorado la distinción entre los 
conceptos de "sistema" y "modelo" económico y en 
el sistema de economía de mercado salvadoreño, 
hemos distinguido la evolución de los siguientes mo- 
delos económicos: agroexportador, agroexportador 
reformado, sustitución de importaciones, reformista 
contrainsurgente, neoliberal.2 

Hemos conceptualizado anteriormente1, que la econo- 
mía de mercado está constituida por el desarrollo de 
la producción de mercancías y que la economía capi- 
talista, es la economía de mercado plenamente de- 
sarrollada, es decir, con un mercado de mano de obra 
y de tierra generalizado y con una diferenciación 
económica que parte de la agricultura y llega a la 
industria, inundando todas las esferas sociales de 
relaciones de mercado. 

Preliminares 

ANTECEDENTES DEL SISTEMA DE 
ECONOMIA DE MERCADO EN EL SALVADOR 
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8 Las hipótesis generales e iniciales sobre la organización económica de los cacicaz~os las desarrollamos hace algún tiempo. Hemández. Carlos. 'Los 
Trabajadores en Vísperas de la Conquista'. en REVISTA ECONOMIA SALVADORENA. Facultad de Ciencias Económicas. Universidad de El Salvador. 
Año XXII, Enero-Diciembre 1973, Nos. 45-48. 

En primer lugar, porque étnicamente y social- 
mente la economía tenía un componente indí- 
gena prácticamente puro, no había tenido lugar 
el mestizaje que produjo la conquista, y en se- 
gundo lugar, era primitiva, pues todavía, pese a 

El nivel de desarrollo de la técnica de la pro- 
ducción, hacía que la producción para el inter- 
cambio -la producción de mercancías- en la 
comunidad indígena fuera incipiente y supedi- 
tada a la forma comunal de producción y dis- 
tribución, fundamentalmente para el consumo de 
la propia comunidad productora. La economía 
pre-colonial, era, indlgena y primitiva. 

Los historiadores hacen referencia a la consti- 
tución de los cacicazgos en lo que ahora es el 
territorio de El Salvador -con el destacado 
componente, en el conjunto de cacicazgos, del 
·senoríodeCuscatlán"-. Estos cacicazgos, tenían 
un sistema de propiedad colectiva de la tierra en 
la forma similar a la del calpulli de los aztecas.6 

En la época pre-colonial, las relaciones mercan- 
tiles, estaban supeditadas al funcionamiento de 
una economla comunitaria, pues la colectividad, 
a través de una estructura estatal-productiva 
estrechamente ligada alamismacomunidad, asig- 
naba las unidades producción, la recolección y 
el almacenaje y consecuentemente, el consumo. 

2. Tres Elementos de la Economía de Mercado 
en la Economía de las Comunidades Indíge 
nas PreColoniales. 

Iniciaremos, un somero rastreo histórico sobre 
algunos aspectos de la economia de mercado en 
el Sistema Comunitario Indígena Pre-Colonial y 
en el Sistema Colonial. 

Este tipo de economía, en donde predominan las 
relaciones de mercado con caracteristicas de- 
pendientes y oligopólicas, se conformó en El Sal- 
vador, ya lo mencionamos, desde mediados del 
siglo XIX, estando a finales del mencionado siglo, 
prácticamente consolidada. 

Existen economías de mercado no capitalistas, 
como veremos en el caso salvad ore no. Solamen- 
te la economía de mercado plenamente desa- 
rrollada -con mercado de mano de obra y de 
tierra- es un sistema, es el contenido de la eco- 
nomía capitalista. 

No toda economía de mercado es capitalista, 
pero todo capitalismo tiene como fundamento a 
la economía de mercado. 

No se puede separar el mercado de la mercan- 
cia. Pordefinición, el mercado implica y complica 
-como acostumbra a decir el filósofo Julián Ma- 
rías- la mercancía y la compra-venta. 

Estudiaremos, como dijimos, algunos aspectos 
de los antecedentes históricos del sistema de 
economía de mercado en El Salvador; para ello, 
es necesario recordar que con la circulación 
históricamente inicial de mercancías, aparece, 
embrionariamente, la economía de mercado. 

En el paso de un sistema a otro, ha existido un 
período de transición. 

El sistema de comunidades indígenas precolo- 
niales, llega hasta mediados del siglo XVI. Desde 
acá, hasta el primer cuarto del siglo XIX, se ex- 
tiende el sistema colonial. Elsistemadeeconomía 
de mercado, abarca desde mediados del siglo 
XIX, hasta la fecha. 
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7 En el estado inferior de le barbarie· ... América. no poseía más mamífero domesticable que le llama. y ello únicamente en une parte del sur. y ten sólo uno 
de los cereales cultivables aunque el mejor: el maíz.' ( ... ) "los indios de los llamados pueblos de Nuevo México, los mexicanos. centroamericanos y 
peruanos de le conquiste se encontraban en el estadio medio de le barbarie; sus viviendas, de adobe o piedra, recordaban fortalezas; en huertos regados 
artificialmente cultivaban el meiz y -seqún el lugar y el clima- otras plantes comestibles, lo que constituía sus principales recursos alimentarios, y hasta 
hablan domesticado algunos animales: los mexicanos el pavo y otras aves: los peruanos le llama. Conocían además el labrado de los metales, salvo el 
del hierro, y e esto ultimo se debió que no pudieren prescidir aún de las armes y herramientas líticas. le conquiste españole cortó en ese momento todo 
desarrollo independiente ulterior.' Engels, Friedrich de su obre "El Origen de le Familia, le Propiedad Privada y el Estado", escrita en 1884, citada en Marx, 
Kerl y Friedrich Engels, MATERIALES PARA LA HISTORIA DE AMERICA LATINA, Cuadernos de Pesado y Presente, México, 1980. p. 30. 

8 Le palabra se usa todevie en algunas poblaciones, que tienen "tiengue•, como en Cojutepeque e llobesco, e incluso en Sen Salvador y sus cercen las, 
como Soyepengo, pera designar el lugar en donde se realizan les transacciones de compre y vente de ganado: también en los "tianques", en le actualidad, 
se sacrifica el ganado. 

9 En su acucioso estudio Barón Castro dice lo siguiente con relación e le población de El Salvador en les postrimerías del periodo prehispánico: "De 
conformidad con este distribución de los distintos quehaceres. existían les siguientes clases sociales: 
e) Nobles (plplltln). 
b) Comerciantes (pochteca) y artesanos (amanteca). 
c) Plebeyos (macehualtln). 
d) Esclavos (tlatlacotln).' 
( .. ) "El ejercicio del comercio gozaba también de prestigio, y los que viajaban portando mercencies desempeñaban a le vez la delicada misión de 

espionaje, ya que a su regreso deblan rendir cuente ente los jefes de cuento hebian visto y observado en los pueblos colindantes.' Y sigue Barón 
Castro· "Los esclavos no lo eran por procedimiento hereditario, sino punitivo. Formaban este casta los expulsados de sus respectivas tribus a raíz 
de alqún delito, y cultivaban las tierras de otro o servían de cargadores en la milicia. Sus hijos eran libres por entero." Barón Castro, Rodolfo, LA 
POBLACION DE EL SALVADOR, UCA Editores, Sen Salvador, 1978. Primera edición: 1942. 
No nos detendremos en el examen de los conceptos de clase social y casia mencionados en la cite. 

1 O 'Fué ten alto el poder adquisitivo de le moneda caceo, que en algunas regiones como en Costa Rica, era falsificada con gran habilidad, sustituyendo la 
almendre con pepita de barro cocido o piedras moldeadas, pera une imitación perfecta de le forme del cacao". Guerrero, Julián, y Lota Soriano, DERECHO 
ABORIGEN EN CENTROAMERICA Y EL CARIBE, Central. Managua, 1965, p. 95. 

El cacao, reunía las cualidades de ser fácilmente 
fraccionable y contener una cantidad relativa- 
mente grande de tiempo de trabajo necesario en 
su producción. Una idea del grado de desarro- 
llo del intercambio utilizando el cacao como mo- 
neda, la pueda dar el hecho de que algunos escri- 
tores dan referencia de que en Costa Rica, se 
falsificaba el cacao.1º 

Los niveles de intercambio casual, el trueque co- 
mo forma básica de intercambio, al parecer ya 
se habla superado o al menos no era el predomi- 
nante, en la comunidad indígena precolombina, 
pues existía una mercancía que funcionaba co- 
moequivalentegeneral-elcacao-, comoapun- 
tamos anteriormente. 

Un tercer aspecto es la estratificación social 
de la época, se nos menciona la existencia 
de los comerciantes, como una de las capas 
sociales.9 

Otro era la existencia delcacaocomo moneda; 
el hecho de haber destacado en el funciona- 
miento de la economía un bien que sirviera 
como equivalente general, denotaba que la 
producción de mercancias, habla alcanzado 
algún grado inicial de consolidación. 

Uno era la existencia de "tianguis". La pala- 
bra era utilizada por los indígenas, para 
designar el lugar geográfico en donde se 
realizaban las transacciones de compra y 
venta.ª 

En el sistema económico pre-colonial no existia 
el predominio de las relaciones mercantiles, pero 
en tres aspectos del mismo, podemos observar 
los albores de la economía de mercado. 

Desde luego que existían elementos productivos 
que posibilitaron el desarrollo: la piedra pulimen- 
tada, la madera, el algodón y especialmente el 
maíz que proporcionaba una relativa variedad de 
formas de alimentación. 1 

Introdujeron los españoles. con la conquista, por 
ejemplo, el uso del hierro en la producción y la 
ganadería. 

los avances de la ciencia-el calendario preciso, 
el cero-y tecnología-las formas de irrigación, 
porejemplo-indígena, estaban atrasados en los 
adelantos de la técnica de la producción de la 
época. 
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Podría decirse que la conformación del mercado 
de mano de obra y de tierra, fue en los inicios de 

En primer lugar, digamos que estos dos ante- 
cedentes pueden verse, a su vez, en dos momen- 
tos, uno al principio y el otro al final de la econo- 
mía colonial. 

Trataremos de realizar algunos apuntes sobre los 
antecedentes de estos mercados en la colonia. 

La desocupación de las tierras es todo un pro- 
ceso que tiene mucho que ver con la disposición 
en el mercado de estos dos factores de la pro- 
ducción: de la tierra y del trabajo. 

Para que la tierra se pueda comprar o vender es 
necesario que esté libre de ocupantes que posi- 
biliten la legalización de la transacción; si los 
ocupantes no tienen tierra u otra propiedad que 
les permita ganarse la vida independientemente, 
tienen que trabajar por un salario. 

Las dos transformaciones -la compra venta de 
tierra y mano de obra-son diferentes, pero están 
unidas. Son dos caras de la misma moneda y la 
moneda no es tal sin una de ellas. 

Asimismo, el precio de los productos del agricul- 
tor no es el precio de su mano de obra -la com- 
pra y venta generalizada de la mano de obra es 
también toda una revolución económica-. 

Pero el precio de los productos de la tierra no es 
el precio de la tierra -la compra venta generali- 
zada de la tierra, es toda una revolución econó- 
mica-. 

En este punto, el origen de la economía de mer- 
cado sigue el mismo patrón, arrancando de la 
agricultura se generan mercancias y con ellas el 
precio. 

A partir del contacto con la tierra, desarrolla el 
ser humano el progreso de su trabajo -lo hace 
más productivo y mejora la calidad- y lo divide 
ampliando la variedad y el procesamiento de los 
productos. 

Históricamente la actividad primaria a la que se 
dedica el trabajo humano es a la agricultura 
-el contacto entre la tierra y el hombre diría 
Browning-. 

la conformación del mercado de mano de 
obra. 
la conformación del mercado de la tierra. 

Hemos dicho que dos antecedentes determinan- 
tes para el establecimiento de la economía de 
mercado son: 

3. Dos Antecedentes Básicos de la Economía de 
Mercado en la Economía Colonial. 

Como dijimos, la tierra era de propiedad de la 
comunidad, del cacicazgo; no existía el salario 
como remuneración y la esclavitud era ocasional. 

En lo que hemos podido consultar, no hemos 
encontrado datos de transacciones mercantiles 
de tierras y de mano de obra en la comunidad 
indígena pre-colonial. 

Correspondiendo al incipiente comercio, el papel 
social de los comerciantes aparecía supeditado 
a la nobleza pipíl y a los sacerdotes. Incluso, se 
refiere que los comerciantes usualmente desem- 
penaban labores de espionaje en cacicazgos o 
tribus vecinas en prevención a ataques o para 
realizarlos, como nos recuerda Barón Castro. 

De manera, que, en la economía pre-colonial, se 
puede hablar de la existencia de un incipiente 
comercio, de los inicios de la una economia de 
mercado simple. 
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11 'Del contacto europeo con el Nuevo Mundo surge: la catástrofe demográfica causada por la introducción de enfermedades del Viejo Mundo, entre gentes 
que no las conoclan o eran inmunes a ellas. la sustitución de hombres por animales que se multíplicaban prodigiosamente, y se movian sin control por las 
tierras sin barreras, sm respetar los intereses de los agricultores existentes. y la transformación de las propiedades rurales comunales, en posesiones 
privadas' dice. aportando relevantes datos para probar lo afirmado. Browning, David, EL SALVADOR LA TIERRA Y EL HOMBRE, Ministerio de Cultura 
y Comunicaciones, Dirección de Publicaciones, San Salvador. 1987. Primera edición: 1975. 

12 'No se volvió a la esclavitud (de los indígenas) pero tampoco se adoptó la libre contratación del trabajo, como pretendían las Leyes Nuevas (promulgadas 
por la Corona en noviembre de 1 542).Tirando la Corona por un lado y los conquistadores por el suyo acabaron por colocar al indígena en el plano intermedio 
de la servidumbre' Martinez Pelaez, Severo, LA PATRIA DEL CRIOLLO, EDUCA, San José, 1977, p.p. 78-79. 

Suponemos que este es el antecedente más re- 
moto, de la contratación por un precio de la mano 
de obra, vale decir, de la aparición -así sea en 
el plano institucional predominantemente-como 
mercancia de la fuerza de trabajo y, consecuen- 
temente del mercado de mano de obra que apare- 

En las mencionadas Leyes se estipulaba por vez 
primera en nuestro territorio, la retribución sala- 
rial, el precio de la mano de obra, a los indígenas 
en este caso. 

Tal situación surgió con el decreto de las Leyes 
Nuevas y su aplicación por el Lic. Cerrato, enviado 
del Rey, dictadas para proteger a los indígenas 
del exterminio que los colonizadores propiciaron 
con la desmedida explotación, además de las 
enfermedades. 

Como lo examina Severo Martinez para el caso 
centroamericano, la Corona española realizó el 
primer intento formal -es decir, institucional- 
de la conformación del mercado de mano de obra 
en pleno inicio de la economía colonial.12 

Aparece, al menos formalmente en los inicios de 
la colonización el antecedente histórico de la retri- 
bución salarial de la mano de obra. 

Contradictoriamente, y relacionado con el mer- 
cado de trabajo, es interesante enfatizar que en 
el marco de un régimen basado en la servidum- 
bre indígena se dio el primer intento superes- 
tructura! de desarrollo de relaciones de mercado 
de trabajo. 

La conquista y la primera fase de la colonización 
posibilitaron, como apuntamos arriba, el surgi- 
miento inicial del mercado de tierras. 

Los indígenas después de ser derrotados en el 
proceso de la conquista fueron reducidos a tie- 
rras comunales, que no estaban sujetas a las 
relaciones mercantiles. 

Existia desde los inicios de la época colonial, un 
incipiente mercado de tierra, si bien sus propie- 
tarios en general preferían conservarlas y en un 
primer momento la inserción de las comunida- 
des indígenas a las relaciones mercantiles ocurrió 
a través de la compra del producto -el cacao y 
el bálsamo-por parte de los comerciantes espa- 
notes. 

Con la conquista española apareció la propiedad 
privada tierra.11 

En tercer lugar, anotaremos algunos aspectos de 
los orígenes y desarrollo coloniales del mercado 
de trabajo y de tierras. 

En segundo lugar, y siguiendo el momento en que 
se origina la economia colonial, podemos hacer 
notarque se produje ron transformaciones en cuan- 
to a la propiedad de la tierra que tenían los indí- 
genas. 

la época colonial primariamente formal y muy 
secundariamente real. Al final de la economia 
colonial, la conformación de ambos mercados 
fue primariamente real y secundariamente for- 
mal. 
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13 En los apéndices de la obra de Barón Castro se anexa la información correspondiente a las tasaciones de indios lnbutarios. Esta información es de especial 
importancia para formarse ideas de las relaciones laborales entre hacendados coloniales y los indigenas. Barón Castro, Rodo~o. LA POBLACION DE EL 
SALVADOR. ..• p.p. 598 y ss 

La producción del cacao y del bálsamo (so- 
lamente posible en aquella época -no sa- 

Se tienen datos de intercambio comercial 
cotidiano entre indígenas y españoles utili- 
zando el cacao como moneda. 

Entre algunos aspectos del desarrollo del inter- 
cambio en el mercado, destaquemos losiguiente: 

También llegaron a la producción propiamente tal 
como fue el caso de las haciendas añlleras en 
el segundo período de la economía colonial. 

Sin embargo la economía colonial intensificó el 
desarrollo de relaciones mercantiles, que fueron 
penetrando, desde la esfera de la circulación co- 
mo dejamos dicho, especialmente en el cacao y 
el bálsamo. 

De manera, que en la economía colonial, pese 
a la formalidad de las Leyes Nuevas, faltó un 
requisito básico para la existencia de una eco- 
nomía de mercado en sentido pleno: la consti- 
tución dominante del mercado de mano de obra. 

Los indígenas trabajaban en la hacienda colonial 
una parte de su tiempo-los Mindigenas de planta" 
vivían en la hacienda, sirviendo al colonizador- 
Y en la otra parte de su tiempo generaban en su 
propia tierra -en la tierra comunal- los bienes 
de tributo al colonizador y los de su propia sub- 
sistencia. 13 

tórica del surgimiento de relaciones de mercado 
en la tierra y el trabajo, generalizadas y soste- 
nidas en la sociedad colonial. 

Es decir que, pese a los intentos de la Corona, 
de iniciar un mercado de mano de obra en la 
perspectiva de proteger a la mano de obra indí- 
gena del exterminio, no existió la posibilidad his- 

No existía un libre mercado de mano de obra 
aunque en las postrimerías del sistema colonial 
se inició la generalización de la retribución sala- 
rial para la mano de obra en las haciendas añi- 
leras. 

La reproducción de la fuerza de trabajo indíge- 
na corria por-cuenta propia en las tierras comu- 
nales. 

La producción se realizaba manualmente, con la 
utilización desmedida de la mano de obra indl- 
gena, con rudimentarias herramientas, sin má- 
quinas, no en serie como ocurre en la economía 
de mercado plenamente instaurada. 

Dado el desarrollo de las fuerzas productivas co- 
loniales, el proceso productivo se realizaba en 
una sola unidad, la hacienda colonial, en la que 
a manera de la división internacional del trabajo 
de la época, se producía añll, el colorante que 
se comercializaba en el exterior para la industria 
textil de Europa. 

De manera que la economia colonial contiene 
desde sus inicios el desarrollo de la economia de 
mercado: la constitución inicial del mercado de 
tierras y el primer intento formal de la constitución 
del mercado de mano de obra. 

cerá generalizado a mediados y finales del siglo 
XIX. 
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14 Casin, Isabel, LA HACIENDA COLONIAL, Banco Hipotecario de El Salvador, 1977 (?). 

15 Existen otros puntos de especial importancia pare caracterizar la evolución y la dimensión de una economía de mercado, que con frecuencia, no se tratan 
con el detenimiento que merecen, por ejemplo: los economistas populistas de la Rusia del siglo XIX y algunos teóricos latinoamericanos de la Dependencia 
del siglo XX, sostenlan y sostienen que el mercado se restringe por la poca capacidad adquisitiva de los asalariados; contrariamente a ello -en la 
interpretación de Lenin- se sostiene que la separación del campesino de la tierra. amplia y profundiza el mercado interno y no lo restringe, y que esta ley 
opera tanto en la periferia como en el centro. Los campesinos desposeídos •consumen menos pero compran más" diria Lenin; o 'consumen menos pero 
gastan mas" puntualizaba nuestro colega López Mira. 

16 Menjlvar, Rafael, ACUMULACION ORIGINARIA Y DESARROLLO DEL CAPITALISMO EN EL SALVADOR. EDUCA, San José, 1977, p.87. 

De lo dicho se desprende que la constitución de 

El tercer período: de 1881 a 1896 de extinción 
directa de las formas comunitarias de tenencia 
de la tierra. 

Segundo período: la forma de tenencia comunal 
o colectiva de la tierra se convierte en un obstá- 
culo para su uso mercantil y se desarrolla un 
segundo período, signado por la confrontación 
entre comunidades indígenas y terratenientes, 
desde 1864 hasta 1880. 

Primer período: que va desde la independencia 
en 1821 hasta 1864 en donde se incorporan a más 
intensas relaciones mercantiles, las tierras de 
propiedad de las comunidades lndíqenas y las de 
propiedad de los pueblos. 

Menjívar16, distingue tres períodos en que se dio 
la constitución de la economía de mercado en El 
Salvador: 

Haremos ciertas anotaciones de las particula- 
ridades históricas que asume esta ley de confor- 
mación del mercado de tierra y de mano de obra, 
separando la tierra comunal de los campesinos 
indígenas de la colonia en El Salvador. 

Estas son cuestiones elementales de historia 
económica, que a veces, no se encuentran cla- 
ramente concatenadas con la teoría corriente- 
mente divulgada de la economía de mercado.15 

ce generalizadamente el precio y la renta de la 
tierra-. 

De esta manera la economía de mercado hacia 
su pleno desarrollo, crea el mercado de mano 
de obra-aparece generalizad amente el asala- 
riado o semiasalariado, el jornalero y con él, el 
precio de la mano de obra, el salario- y crea al 
mismo tiempo, el mercado de la tierra -apare- 

Toda economía de mercado, cuando se trans- 
forma de economía de mercado simple a la com- 
pleja tiene como premisa la separación del cam- 
pesino de su tierra o de las comunidades indí- 
genas de sus terrenos, como en nuestro caso. 

4. Sobre el Surgimiento Histórico del Mercado 
de Mano de Obra y del Mercado de Tierra. 

Conforme las relaciones de mercado se fueron 
extendiendo los colonizadores españoles com- 
praban los productos fabricados por los indíge- 
nas y posteriormente utilizaron diversos medios 
compulsivos para comprar tierra barata a los indí- 
genas como lo constata Isabel Casín al examinar 
el caso de los indígenas de Huizúcar a mediados 
del siglo XVll.1' 

la producción de añll, que puso en contacto 
la economía colonial salvadoreña, sostenida 
y sistemáticamente, con el mercado mun- 
dial. 

bemos porqué- en la Costa del Bálsamo en 
El Salvador) intensificó el Intei cambio mer- 
cantil entre las comunidades indigenas que 
lo produciany los comerciantescolonizadores 
que lo vendían en el exterior. 
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