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CONTENIDO 

Por Último señalamos algunas notas críticas al Programa 
Económico y Social del partido ARENA, augurando la inviabili- 
dad e incompatibilidad del Modelo Neoliberal con los intere- 
ses de la mayoría de la población salvadoreña. 

Y a casi por cumplir 10 años de ese intento reformista, 
iniciado con el Golpe de Estado de octubre del 79', hemos - 
querido presentar en este número un análisis acerca del Mo0~- 
lo Económico original de la Democracia Cristiana, sintetiza- 
do en el documento, "Fundamentos y Perspectivas del Proceso 
de la Reforma Agraria en el El Salvador", suscrita por el - 
Consejo Asesor de la Reforma Agraria (CARA); así como una - 
evaluación de la Política Económica del período presidencial 
de la Democracia Cristiana. 

Aún cuando la Democracia Cristiana asume formalmente el 
gobierno en 1984, su Modelo Económico empieza a conformarse 
años atras, en el conjunto de Reformas Económicas de los años 
80 1• 

El traspaso presidencial del primero de junio pasado se 
constituye en un punto importante en la historia reciente de 
El Salvador. Con él no solo concluye el período de gobierno 
de la Democracia Cristiana, sino marca tambien la posibilidad 
de implementación del modelo neoliberal para El Salvador, el 
cual está siendo impulsado por el partido ARENA. 

PRESENTACION ---- ............ 
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Es necesario recordar los 
"tipos ideales" de economía y so- 
ciedad que se formularon a princi- 
pios de esta década, porque esta- 
ban encaminados a resolver la si- 
tuación económica y social que to- 
davía mantiene la crisis agudiza- 
da, que dió origen al conflicto 
y al correspondiente modelo de la 
DC para tratar de enfrentarla; y 
es aceptable suponer que en la in- 
consistencia, incoherencia e inca- 
pacidad para ejecutar en toda su 

Tornaremos corno referencia el 
documento en cuestión porque es 
el Único que, en lo que conocernos, 
en prime~ lugar sintetiza el mode- 
lo económico propuesto por la De- 
mocracia Cristiana en el inicio 
de la década del 80'; en segundo 
lugar porque ubica el papel impor- 
tante de la Reforma Agraria en el 
modelo. 

En 1980, siendo el Dr. José 
Antonio Morales Erlich, "Miembro 
de la Junta Revolucionaria de Go- 
bierno y Encargado de la Política 
Agraria Nacional", se presentó y 
publicó un estudio denominado 
"Fundamentos y Perspectivas del 
Proceso de Reforma Agraria en El 
Salvador", suscrito por el Consejo 
Asesor de la Reforma Agraria-CARA-. 
Del documento mencionado, nosotros 
hemos tenido a mano, una edición 
de febrero de 1988. 

modelo económico de la Democracia 
Cristiana en los años 80' . Esta 
tiene que partir del conocimiento 
de los principales elementos que- 
constituyeron el modelo. 

En el esfuerzo de la contri- 
bución científica al conocimiento 
de los problemas nacionales, hare- 
mos un resumen de una versión del 

El Modelo Económico de la De- 
mocracia Cristiana fué impulsado 
a partir de 1980, y formalizado 
a partir de 1984, con la elección 
de José Napoleón Duarte como Pre- 
sidente de la República. 

Al renunciar o separarse, del 
ejercicio de sus funciones en el 
aparato del Estado, los políticos 
y militares democráticos que abri~ 
ron la década con las reformas, 
estas, al menos en sus formulacio- 
nes programáticas, fueron asumidas 
posteriormente por la Democracia 
Cristiana -OC-, quienes insertaron 
el planteamiento de reformas en 
el impulso de un modelo económico 
en El Salvador, en el marco de uno 
mas amplio y global de "Contrain- 
surgencia" y posteriormente de 
"Conflicto de Ba"ja Intensidad" -así 
llamados en la Ciencia Sociológi- 
ca, Política y Militar norteameri- 
cana-. 

El 15 de octubre de 1989, se 
cumplen 10 años del inicio del in- 
tento reformista en la economía 
y sociedad salvadoreña; como re- 
cordaremos, un sector de la llama- 
da Juventud Militar de la Fuerza 
Armada de El Salvador -FAES- y po- 
líticos democráticos dieron el- 
Golpe de Estado, que abrió el pe- 
ríodo reformista en la década del 
80 1 

• 

INTRODUCCION 

DE LA DEMOCRACIA CRISTIANA 

EL MODELO ECONOMICO ORIGINAL 

f 
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El sector social sería la co- 
lumna vertebral y "rompería el a- 
parente conflicto entre propieta- 
rios y trabajadores", propiciando 
el Bien Común en la propiedad de 

La Economía Social propuesta 
por la DC, se organizaría en tres 
sectores: el social, el estatal 
y el privado. 

En consecuencia, para superar 
la situación era necesaria una reor- 
ganización económica, que "sin ne- 
gar la realidad y vigencia del in- 
terés privado, enfatice el interés 
social", el Bien Común sobre el 
interés privado. 

En El Salvador, desde princi- 
pios de la década del 80', los e- 
lementos justificativos de la ne- 
cesidad de la Economía Social eran 
los siguientes:. 

Era evidente, para la DC, que 
la 'economía de carácter oligárqui- 
co", había absolutizado el interés 
privado sobre el social y por - 
ello, había generado: pobreza, de- 
formación institucional, nuevas 
formas de organización política 
y social de la oposición. La si- 
tuación era tan aguda que "soste- 
nerla equivale a dictar la senten- 
cia de muerte del tcdo social". (p. 7). 

Nos detendremos en la descriE 
ciÓn del tercer elemento, la Eco 
nomía Social, pues nos lleva di- 
rectamente al planteamiento del 
modelo económico, que es el obje- 
to del presente resumen. 

El Bien Común se inspira en 
la doctrina social de la Iglesia, 
que intenta resolver la contradic- 
ción entre el interés privado y 
el interés social, a través de la 
participacion en un "cambio ( so- 
cial) ordenado (que) no debe con- 
vertirse en anarquía". 

el Político y el Socio-Económico: 
el Bien Común, la Participación 
y la Economía Social. 

Son tres los fundamentos doc- 
trinarios. Se nos facilitaría si 
los dividimos en el Filosófico, 

LOS FUNDAMENTOS DOCTRINARIOS 

La concentración es una ca- 
racterística de la sociedad; se 
concentran tres elementos: poder 
risueza y prestigio. Esta si tua- 
cion da origen a "escasos margenes 
de movilidad social", creando en 
su conjunto, una sociedad con tres 
elementos negativos: elitista, vo- 
luntarista e injusta. 

Estos fundamentos históricos 
se sostenía que serían superados 
a través de los fundamentos doc- 
trinarios contenidos en el denomina 
do proyecto poli tico del proceso 
revolucionario. A su vez, es te se 
inspiraba en La Proclama de la - 
Fuerza Armada del 15 de octubre 
de 1979 y tenía en la Reforma 
Agraria el "principal motor del 
desarrollo de la Nación ... ". (p.l). 

La sociedad tiene, en los ex- 
tremos, grupos dominantes y grupos 
dominados y los grupos de la cin- 
tura, que se subordinan a los gru- 
posdominantes. 

El fundamento histórico bási- 
co del modelo, es que se trata de 
un modelo para una situación en 
que la "estratificación social es 
altamente deferenciada". 

LOS FUNDAMENT0S HISTORICOS 

Según el CARA, el planteamien 
to del modelo económico se sos- 
tiene en los Fundamentos Históri- 
cos y en los Fundamentos Doctrina- 
rios y su relacion reciproca. 

integridad y dimensión los plan- 
teamientos centrales del modelo 
-como la Reforma Agraria, la Ban- 
caria y la del Comercio Exterior- 
oescanse en gran medida la agudi- 
zación de la crisis. 
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Se trataba de transformar 
-según las propias palabras de la 
OC- las características del modelo 
de carácter oligárquico al de eco- 
nomía moderna, en su estructura 
económica y en su estructura pro- 
ductiva a través de una ruta cri- 
tica proyectada al año 2000. 

En el modelo económico origi- 
nal de la DC, pues, el eje fue 1á 
Reforma Agraria. 

Es decir, que se trataba de 
una transformación nacional a lar- 
go plazo. Esta transformación ... 
"se inscribe, en el presente -en 
los inicios de la década del 80- 
en la Reforma Agraria". (p.13). 

En general, la oc, proyectaba 
los resultados de su modelo -y pro 
bablemente su poder- hasta el año 
2000. 

generali- 
evoluciÓn 

contenia tres elementos: 
dades, características y 
del 80 al 2000. 

modelo, 
EL MODELO ECONOMICO 

La definición del 

El Estado, en consecuencia, 
tendría una función de asegurar 
las Reformas, mejorando la "ef i- 
ciencia" en el uso de dos de sus 
elementos: el presupuesto y la or- 
ganización. 

La economía generaría mas 
oferta satisfaciendo las necesida- 
des básicas; se encausaría el fun- 
cionamiento a través de la políti- 
ca crediticia y fiscal. 

La reinversión de los exce- 
dentes, a su vez, estaría conti- 
nuamente garantizada y extendida 
en cuanto a créditos y divisas con 
dos instrumentos principales: la 
reforma bancaria y la reforma del 
comercio exterior. 

la tierra que sería el estímulo 
a la dinámica de la economía. 

Todo esto repercutiría en la 
expansión del empleo y los ingre- 
sos y en una espiral en la rein- 
versión de utilidades, incrementa- 
das y captadas por mas amplios - 
sectores sociales d eb í.do a la 
transformación en la tenencia de 

La transformación de la te- 
nencia de la tierra, propiciaría 
un nuevo ciclo de división del - 
trabajo, podríamos decir, e ini- 
ciaría un proceso de diversifica- 
ción del sector agropecuario al 
sector industrial: de la produc- 
c'í ón de alimentos básicos y las 
materias primas necesarias para 
producirlos, a la producción de 
materias primas para la agroindus- 
tria y la industria, estableciendo 
una agricultura diversificada e 
integrada en el largo plazo con 
el sect9r industrial. 

Mas específicamente, la Re- 
forma Agraria, transformaría el 
alto grado de concentración de la 
tierra, y la distribuiría, gene- 
rando una fuente de ocupación, in- 
greso, diversificación y estímulo 
productivo mas permanentementes y 
amplios socialmente; se expandi- 
rían dos variables: el empleo y 
los ingresos. Como resultante, se 
expandiría el mercado para los - 
bienes que cubren las necesidades 
básicas, y la economía se dirigi- 
ría, en principio, a ello y pos- 
teriormente a la producción de - 
bienes de capital. 

En el largo plazo, pasando 
de la consolidación del proceso, 
se llegaría a un desarrollo equi- 
librado en lo económico, lo social 
y lo poli tico y a una moderniza- 
ción del aparato productivo. 

Los principales instrumentos 
serían la Reforma Agraria, la Ban- 
caria y la del Comercio Exterior. 

la tierra y los bienes de produc- 
ción y la participación de los - 
trabajadores organizados. 
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En una aproximación Ea:,nanétrica 
inicial, formulando las ecuaciones 
básicas, la prioridad se estable- 

El comercio exterior, de esta 
manera, se incentivaría de produc- 
tos tradicionales a los no tradi- 
cionales, ampliando las posibili- 
dades de la inversión extranj~ra, 
que era necesaria, pero con J a - 
cual había que precisar la políti- 
ca de endeudamiento favorable al 
país en tres niveles: plazos lar- 
gos, bajas tasas de interés y pa- 
gos favorables en términos de la 
balanza de pagos. 

. . .. En conjunto, se pr'op i caar ian 
economías externas y de escala, 
la diversificación implicaría la 
expansión productiva no solo de 
bienes estratégicos y de capital sino 
también la producción de bienes 
cte consumo, con el correspondiente 
desarrollo de la grande, mediana 
y pequeña empresa. 

Vale decir, que iniciando la 
Reforma Agraria:~ el sector agro- 
pecuario, se fomentaría la diver- 
sificación agroindustrial y la in- 
dustrial; es de notar que se pos- 
tulaba 'una negativa en los terrni- 
nos de propiciar una "industriali- 
zación dependiente" af irrnando que 
se trataría de desarrollar una es- 
tructura productiva industrial, 
diversificada, en la producción 
de bienes estratégicos y de capi- 
tal. No decían específicamente co- 
rno se lograría. 

Aunque en el sector agrope- 
cuario recayeran al principio "las 
mas al tas responsabilidades", en 
el desarrollo, el sector indus- 
trial se iría perfilando corno cla- 
ve y estratégico, y en su funcio- 
namiento, se generaría una estruc- 
tura empresarial nueva y se darían 
nuevas posibilidades de inversio- 
nes extranjeras. 

positivos: la absorción y la cali- 
ficación de la mano de obra. 

En el modelo se intentó expo- 
ner de manera cuantitativa, el 
papel que en el arranque, le toca- 
ría juga~ al sector agropecuario, 
pues a partir de el se impulsarían 
dos aspectos básicos: estímulo a ... procesos productivos y creacion 
de economías de escala en distin- 
tos sectores. Corno resultan te se 
proyectaba una diversificación 
prcrluctiva, q...E ta-aría, a ai ~ d:s a~ 

El crecimiento en la década> 
del 00,de la población urbana -y en 
el exterior- a expensas de la ru- 
ral corno sabernos, no puede a tri- 
buirse al desarrollo de la econo- 
mía moderna sos tenido por la DC 
y menos a las transformaciones en 
el carácter oligopólico de la eco- 
nomía salvadoreña. Este crecimien- 
to de la población urbana y la mi- 
gración hacia el interior y el ex- 
terior de la población rural es 
producto de factores extraeconórni- 
cos en el período, especialmente 
del conflicto bélico. No se debe, 
pues, al desarrollo de transforma- 
ciones en la estructura económica 
y productiva tal corno ha sido for- 
mulada en el modelo. 

Desconoc~rnos con que funda- 
mentos se hicieron estos cálculos 
tan precisos. 

La estructura productiva, 
también variaría: el PTB del sec- 
tor agropecuario, del 33% al 16%; 
el PTB del sector industrial, del 
15% al 25%; el PTB del sector co- 
mercial del 23% al 28%; el PTB ge- 
nerado por otros sectores, del 29% 
al 31%. 

De manera que, en cuanto a 
la estructura económica, se opera- 
rían los siguientes cambios: la 
población rural pasaría de ser el 
60% al 35% de la población total; 
la urbana del 40% al 65%; la po- 
blación activa del sector agrope- 
cuario, del 52% al 32%; la pobla- 
ción activa en los demás sectores 
del 48% al 68%. 
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CUARTA ETAPA: se pretende ha- 
ber alcanzado un autoabastecirnien- 
to de bienes y servicios y el con- 
sumo productivo generalizado, que 

TERCERA ETAPA: la industria 
continúa la diversificación en la 
producción de bienes de consumo 
y de capital, ampliando la inte- 
gración horizontal y vertical de 
la economía. Esta expansión tiene 
r~~ultados, asimismo en la expan- 
sion empresarial, especialmente 
de la pequeña empresa. 

SEGUNDA ETAPA: la canaliza- . ., c1on de lo~ excedentes económicos 
al interior, impulsaría la diver- 
sificación económica del sector 
secundario -la industria, con es- 
pecial consideración en la rama 
metal-mecánica- y la exportación 
no tradicional, propiciando la 
reactivación de la participación 
en el comercio intraregional -y 
la reedición del programa de inte- 
gración centroamericana-. 

PRIMERA ETAPA: El instrumento 
de desarrollo es la Reforma Agra- 
ria, cuyo resultado inicial, es 
el aumento de la producción y la 
productividad y el derivado es el 
impulso4a la diversificación agro- 
pecuaria y la agroindustria. No 
se explicitaba el circuito o la 
concatenación económica hacia la 
reproducción ampliada de la econo- ~ rnia. 

Si se pudiera resumir las ca- 
racterísticas de cada etapa en la 
evolución del modelo, diriarnos que: 

el contrario, elevando los niveles 
de producción- en relación a la 
importancia del sector industrial 
y de comercio y servicios, corno 
corresponde a la modernización. 

El paso de la economía de ca- 
rácter oligárquico a la economía 
moderna, se manifestaría en el he- 
cho de que la importancia estrate- 
gica de la Reforma Agraria y del 
sector agropecuario, se iría per- 
diendo -sin disminuir, sino por 

Finalmente, la evolución del 
modelo, se concibió en 4 etapas al 
interior de las cuales se produci- 
rían ciclos de crecimiento en es- 
piral ascendente, que transforma- 
rían de la manera arriba indicada 
laestructura económica y produc- 
tiva del modelo de la si tuaciÓn 
real de 1980 a la situación plan- 
teada del año 2000. 

El Sistema Financiero Nacio- 
nalizado, se encargaría de cumplir 
la misión de canalización de la 
inversión minimizando la inversión 
en el consumo suntuario. 

De manera que era necesario 
propiciar el desarrollo de la ca- 
pacidad de ahorro -aunaue no se 
definía con extensión lo; mecanis- 
mos para estimular el ahorro- em- 
presarial y personal para crear 
un flujo de inversión, especial- 
mente neta y con ello propiciar 
la formación de capital bruto "que 
tanto se requiere para distribuir- 
lo en otros sectores productivos". 

Inversión Bruta = Inversión 
para Depreciación+ Inversión Neta 

Ahorro= Inversión Bruta 

Ingreso Nacional = Consumo 
+ Ahorro Nacional 

Ingreso Empresarial= Consumo 
+ Ahorro Empresarial 

Ingreso Personal = Consumo 
+ Ahorro Personal 

cía en la creación de inversión 
neta equilibrando las ecuaciones 
niguientes: 
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Y la estrategia tenía tres 
~lem~ntos centrales: la unidad de 
criterio y acción ( en los planos 
político, operativo y técnico); 
la modificación de la estructura 
productiva agropecuaria (mercados, 
financiamiento y asistencia técni- 
ca); y la constitución de un sis- 
tema de soporte para el proceso 
je Reforma Agraria (créditos, in- 
sumos, canales de comercializa- 
ción, org~nización empresarial, 
inversión, tecnología, y se in- 
cluían hasta las tiendas de consu- 
mo popular) • 

** Consolidar el proceso de 
Reforma Agra ria en lo económico, 
lo político y lo social. 

* Fortalecer el denominado 
"proyecto político revoluciona- 
rio". 

De manera que los objetivos 
eran dos, de acuerdo al plan: 

Las 8 áreas en las que se ac- 
tuaría en cada etapa, serían: la 
pob La c í ón beneficiaria -organiza- 
cion, promoción, capacitación-; 
productividad y producción; comer- 
cialización; financiamiento; inte- 
gración horizontal y vertical; di- 
versificación agropecuaria; reade- 
cuac í ón de la administración pú- 
blica y consolidación de la Refor- 
ma Agraria. 

nica, la capacitación, la libera- 
lización de la carrera de Ciencias 
Agronómicas; se propicia el desa- 
rrollo que redunda en la amplia- 
ción de,los programas de refores- 
tación y conservación de suelos, 
riego y drenaje y en fin, en un 
crecimiento vertical de la fronte- 
ra agrícola. 

Con una adecuada administra- 
ción pública, la asistencia téc- 

En el mediano plazo se 
articularían los siguientes ele- 
mentos: las formas de organización 
campesina se diversificarían, evi- 
tando la intermediación; la banca 
nacionalizada y especialmente el 
BFA aseguran el financiamiento a- 
decuado con la correspondiente 
reinversión de los excedentes. 

La actuación en el corto - - 
plazo -en el primer año de Reforma 
Agraria- detectaba que había que 
actuar para resolver los siguien- 
tes problemas: Cogestión ( promo- 
ción, crédito de a vio, coordina- 
ción), Promoción Social (!STA y 
su operatividad, Concepción "tra- 
dicional" y "paternalista", ges- 
tión empresarial del sector refor- 
mado), Capacitación (a técnicos, 
promotores, campesinos y funciona- 
rios). 

En cada etapa, según los del 
CARA, se fijaron objetivos claros 
y políticas especificas para 8- 
áreas en las que habia que actuar 
a corto plazo y mediano plazo -de 
1981 a 1983-, en principio. 

cosas, no so amente 
cuenta los "sueños", 
el plan básico para 

Así las 
se tomaron en 
sino . también 
alcanzarlos. 

EL PLAN 
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Esto se constituye en un am- 
plio terna de investigación cientí- 
fica y de profundas repercusiones 
académicas, además de ser una ne- 
cesidad social evidente, consigna- 
do corno tal en los acuerdos de Es- 
quipulas II, de agosto de 1987. 

Que alternativa queda? Noso- 
tros pensarnos, que es necesario 
formular un modelo económico que 
se concretice en un plan de desa- 
rrollo económico y social alterna- 
tivo. 

La alternativa que se perfila 
con la llegada de ARENA al poder, 
es el de un modelo de economía li- 
beral -y no social- de mercado y 
este ya demostró su imposibilidad 
de solucionar los apremiantes pro- 
blemas económicos y sociales del ~ . pa a s : precisamente, este tipo de 
funcionamiento económico, que se 
ha concretado en los modelos agro- 
exportador y de sustitución de im- 
portaciones, llevó a la crisis de 
los años 70', que pretendieron so- 
lucionarse impulsando el "modelo 
comunitarista" de la DC. 

Sirva este trabajo para cons- 
tatar una dimensión mas del fraca- 
so de la gestión estatal de la DC 
en la década del 80'. 

fue permitiendo la reversión ins- 
titucional y extra-jurídica del 
proceso de reformas iniciado con 
el golpe de octubre de 1979. Algu- 
nos aspectos de esta reversión - 
quizas se expresen en las medidas 
de ajuste en el marco de la polí- 
tica contrainsurgente y no de 
trans~orrnación estructural a tra- 
vés de las de "estabilización y 
reacti vaciÓn económica" y el plan 
contrainsurgente "Un í.do s para Re- 
construir". 

Ni el modelo, ni el Plan, 
pueden considerarse realmente im- 
pulsados, por el contrario, en la 
práctica, se abandonaron hasta los 
"fundamentos doctrinarios" y se 

El modelo que hemos resumido, 
posiblemente haya inspirado aspec- 
tos medulares del Plan de Desarro- 
llo Económico y Social, llamado 
"Sendero Hacia la Paz" durante la 
gestión presidencial de Napoleón 
Duarte. 

Algunos de los elementos 
críticos del período deben obser- 
varse con mas detalle, mas lo que 
ello indica, no es que la partici- 
pación del Estado en el proceso 
económico es negativa, sino que 
la participación del Estado diri- 
gido por la DC, corno por la Oli- 
qa r qu La han sido incompetentes e 
inconsistentes para resolver los 
áprerniantes problemas económicos 
del país. 

Los resultados, se han 
visto a lo largo de una década: 
la Reforma Agraria, que era el mo- 
tor del modelo, no se ejecutó en 
su parte medular, la fase II, por 
el contrario, se le puso un obstá- 
culo jurídico primario en la.cons- 
titución de 1983, en el artículo 
105, estipulando las hectáreas 
-245- que puede poseer una persona 
natural o j ur Ld í ca r la Reforma - 
Bancaria continuó concentrando el 
crédito en los empresarios tradi- 
cionales, pese a que la participa- 
ción del Estado se incrementó por- 
centualmente; la Ref orrna del Co- 
mertio .,Exte,rior, ha revelado que 
la "ineficiencia" de los funciona- 
rios de la DC, ha lindado con los 
mas al tos ni veles de la corrup- 
ción, pues nunca, por mala admi- 
nistración y gestión económica el 
país había perdido tantas divisas 
por la constante de las ventas - 
irracionales. 

UNA APRECIACION GLOBAú E !NICIAL 
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2. MIPLAN (Ministerio de Planifi- 
~ación y Coordinación del 
Desarrollo Económico y Social), 
Un Sendero Hacia La Paz, Plan 
de Desarrollo Económico y 
Social 1985-1989, San Salvador, 
abril 1985. 

. ~ , Las relativas meJor1as econo- 
micas de 1983 y 1984, y la victo- 
ria de Duarte en las elecciones 
presidenciales de 1984; dieron 
lugar a un clima de optimismo 
dentro del partido gobernante. 

En esta situación, Duarte 
tenía una promesa importante 
para su electorado en 1984. Iba 
a realizar una reactivación econó- 
mica que produjera más justicia 
social. Para establecer más justi- 
cia social, Duarte iba a seguir 
y ampliar el proceso reformista. 
Además, sus votantes esperaban 
que mejorara los salarios reales . ~ , de la mayor1a ~e la poblacion, 
que aumentara los gastos del 
Es,tado para servicios sociales 
y que cambiara la estructura 
regresiva de los ingresos tributa- 
rios. 

ya que el conflicto militar había 
causado el abandono de muchas 
tierras cultivables, y el cierre 
masivo de fábricas.' El desempleo 
aumentó de 16% en 1980 hacia 
25% en 1984 y el subempleo de 
45% hacia 50% ~/. 

l. GEPAL, Estudio EconÓITTico de 
América Latina y el Caribe, 
1985, El Salvador, México, 
agosto 1985. 

La • ya crítica situación 
de las mayorías desprivilegiadas 
se empeoró con la crisis económica 
a partir de 1979. De enero 1981 
a enero 1984 estuvo vigente el 
decreto 544, que mantuvo congelado 
todos los salarios. Muchos sala- 
r~os habían sido constantes desde 
1979. En estos años, los precios 
subieron con un promedio de casi 
15% al año. Esto implica urt dete- 
rioro real del salario de más 
o menos la tercera parte entre 
1:979 y 1984 1/. Y eso para los 
que tenían trabajo. Muchos habían 
perdido su fuente de trabajo, 

José Napoleón Duarte llegó 
a la presidencia de El Salvador 
en junio de 1984, cuando el país 
estaba en plena crisis económica 
y sccial. En el período 1979- 
1982, el Pr'oduc t o Interno" Bruto 
(PIB) había caido en casi una 
cuarta parte, en lo que influyó 
fuertemente la crisis político 
-militar en que se encontró el 
país. En t983 y 1984 el PIB mostró 
un leve crecimiento, pero en 
ese Último año estuvo todavía 
muy por debajo del nivel de 1979. 

INTRODUCCION 

El desgaste del PDC 

LA POLITICA ECONOMICA 1984-1988 
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4. Véase INVE, "La ayuda norteame- 
ricana a El Salvador: dos 
presupuestos, un objetivo 
y tres calamidades", El Sal va- 
dor :Coyuntura Económica, No.18, 
enero-febrero 1988; e INVE, 
"La ayuda económica y militar 
de EUA, El pilar de la co~Erain 
surgencia", El Salvador Coyun-:=- 
tura Económica, No. 24, marzo- 
abril 1989. 

En el primer año, el gobierno 
trató de reactivar la economía 

Esta estrategia cabe dentro 
de los planes para la región. 
El Documento de Santa Fé, la 
"Iniciativa de la Cuenca del 
Caribe" y el "Informe Kissinger" 
apuntan en la dirección del fomen- 
to de las exportaciones no-tradi- 
cionales (agrarias e industria- 
les), particularmente hacia el 
mercado estadounidense. Para 
el desarrollo teórico de este 
modelo económico y su aplicación 
en El Salvador, la Agencia para 
el Desarrollo Internacional de 
los Estados Unidos ( USAID) esta- 
bleció y sigue financiando la 
"Fundación Salvadoreña para el 
Desarrollo Económico y Social" 
(FUSADES). 

hasta $364.9 millones en 1984 
y $607.9 millones en 1987. En 
este año, la ayuda fue mayor 
que las exportaciones de bienes 
del país, y también por primera 
vez sobrepasó a todos los ingresos 
del gobierno. La ayuda bajó un 
poco en 1988 hasta $411. 2 millo- 
nes. Más o menos las dos tercera 
partes de toda esta ayuda es 
directa o indirectamente para 
la guerra, y lo demás es ayuda 
económica 4/. A partir de 1985, 
cada vez mas de esta ayuda econó- 
mica se dirigió directamente 
al sector privado, particularmente 
al fomento de las exportaciones 
no tradicionales. 

3. Según esta Ley, las exportacio- 
nes no-tradicionales son las 
exportaciones menos el café, 
el algodón, el azúcar, la 
carne y el camarón no-cultivado. 

rra, 
cada 
ayuda . ,. crec10 

Para poder conducir la gue- 
el gobierno de Duarte fue 
día más dependiente de la 
estadounidense. Esta ayuda 
de $9.5 millones en 1979 

En general, la política 
económica del gobierno de Duarte 
estuvo subordinada a la conducción 
de la guerra, y en particular, 
a la estrategia para conducir 
la guerra de la administración 
Reagan. Esto significa que el 
primer objetivo de la política 
económica era destinar fondos 
para la guerra contrainsurgente. 
A más largo plazo, esta estrategia 
estaba dirigida a buscar alianzas 
con la empresa privada en El 
Salvador, pero con una empresa 
privada "modernizada". La burgue- 
sía tradicional tendría que conce- 
der algunas de las ventajas que 
siempre ha tenido. De ahí viene 
la importancia de las "reformas" 
de 1980, y dentro la política 
de reactivación económica implicó 
dar la prioridad para el sector 
industrial~ para los productores 
de exportaciones no tradiciona- 
les 1_/. 

LA REACTIVACION ECONOMICA 

Creyeron que con la cada día 
más grande ayuda iban a conseguir 
pronto la victoria sobre el FMLN, 
siendo la reactivación económica 
la consecuencia lógica. Según 
el gobierno, la mayor certidumbre 
entre la empresa privada (ante 
1 ~ 1 ) ~ ~ a v1spera de a paz en s1 seria 
suficiente para que hubiera más 
inversión, más producción y más 
empleo. 
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La producción de los cultivos 
tradicionales de exportación 
(aquí café, algodón, azúcar y 
camarones) siguió su caída del 
principio de la década (Véase 
el Cuadro 2). La causa principal 

Las medidas para reactivar 
la economía aparentemente tenían 
algún éxito, al crecer el PIB 
en todos los años 1985-1988 {Cua- 
dro No.l). Pero las tasas son 
muy bajas, y en términos por 
habitante son parecidas a cero. 
La producción agropecuaria mostró 
un comportamiento variado, mien- 
tras la industria manufacturera 
experimentó un ligero crecimiento 
en todos los años. El sector 
de la construcción mostró un 
crecimiento excepcional en 1987 
(14%), debido a las actividades 
de reconstrucción después del 
terremoto que azotó San Salvador 
en octubre 1986. Esto influyó 
fuertemente en la tasa relativa- 
mente favorable del aumento del 
PIB en 1987, pero el sector ya 
perdió su dinámica en 1988. 

En junio de 1987 el Presiden- 
te Duarte anunció en su discurso 
del tercer aniversario de gobierno 
otro paquete para estimular la 
economía. Nuevamente, las medidas 
principales consistieron en conce- 
derles reducciones de impuestos 
a los productores privados, y 
dentro de esto favoreciendo más 
a los productores de exportaciones 
no-tradicionales. 

venden 25% o más de su producción 
de productos no tradicionales 
fuera del Mercado Común Centroamé- 
ricano. Esto no solo se aplica 
para empresas productoras, inclu- 
yendo a las empresas de maquila 
y ensamble, sino también para 
empresas que comercializan. 

6. Montoya, Aquiles y Julia Eve- 
lyn Martínez, "La. política 
económica demócrata cristiana", 
Estudios Centroamericanos ECA,- 
No. 445, noviembre 1985, pp.788- 
800. 

5. sánchez, Fernando, "Crisis 
y política económica demócrata 
cristiana", Estudios Centroame- 
ricanos ECA, No. 453, julio 
1986, pp. 534-550. 

En marzo 1986 el gobierno 
intentó dar un nuevo impulso 
a las exportaciones no-tradiciona- 
les. La Asamblea Constituyente 
aprobó la "Ley de Fomento a las 
Exportaciones No-Tradicionales". 
Esta Ley concede exenciones de 
impuestos a las empresas que 

Dentro de la política cambia- 
ría, cada vez más exportaciones 
no-tradicionales pudieron cancelar 
sus ventas externas al tipo de 
cambio "paralelo", lo que implicó 
mayores ingresos para estos pro- 
ductores. Resultó también en 
quejas de parte de los exportado- 
res de café, azúcar y algodón 
6/. En enero 1986, dentro del 
ttPrograma de Estabilización y 
Reactivación Económica" (PERE) 
se terminó el sistema de cambio 
múltiple (con diferentes tasas 
para diferentes productos) con 
una devaluación general de 100%. 

por medio de aumentar los créditos 
a todos los productores privados, 
al mismo tiempo que bajaba las 
tasas de interés 5/. Esperaba 
que el sector privado-iba a aumen- 
tar su inversión, lo que llevaría 
a más producción y más empleo. 
Para los productores de exporta- 
ciones no-tradicionales y los 
productores industriales en gene- 
rales, hubo arreglos especiales 
para que pudieran recibir creditos 
más fácilmente. 
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Esto se debe a dos causas. 
En primer lugar, gran parte de 
la ayuda estadounidense se da 
en forma de donaciones, de modo 
que no aumente la deuda. En segun- 
do lugar, el país recibe cada 
año grandes montos de ayu~a exter- 
na particular, por medio de las 
remesas de los alrededor de un 
millón salvadoreños que residen 

Por todo· esto, el balance comer- 
cial del país mostró un déficit 
en todos estos años. A pesar 
de ello, la deuda externa que 
ya estaba en un alto nivel en 
1984, no ha aumentado. 

Los términos de intercambio 
(la relación entre los precios 
de las exportaciones y los de 
las importaciones) se mantuvieron 
en niveles desfavorables para 
el país ( véase el Cuadro No. 3). 

es la continuación de la guerra, 
que nuevamente llevó a sabotajes 
a la infraestructura y a la pro- 
ducción, y provocó el abandono 
de terrenos por incertidumbre. 
En el algodón influyó también 
el aumento de los costos de pro- 
ducción. Por otro lado, las expor- 
taciones no-tradicionales no 
mostraron el crecimiento esperado. 

1984 1985 1986 1987 1988 
Exportaciones totales 726 695 755 591 633 

Tradicionales 505 525 594 386 408 
No trad. MCCA 157 96 91 120 135 
No trad. resto del mundo 64 74 70 85 90 

FUENTE: Banco Central de Reserva, Boletín Económico No.10, 
enero 1989. 

EXPORTACIONES 19841988, EN MILLONES DE$. 
CUADRO No.2 

CEPAL, Balance Preliminar de las Econo- 
mías Latinoamericanas 1988, diciembre 1988. 

FUENTE: 

2.3 2.0 0.6 2.7 0.5 
capita 1.3 0.5 -1.2 0.8 -0.8 

PIB 
PIB per 

1984 1985 1986 1987 1988 

CRECIMIENTO DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) 
19841988, en%. 

CUADRO No.l 
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En general, el leve creci- 
miento de la economía no puede 
atribuirse a la política de reac- 
tivación, dirigida a una mayor 
inversión del sector privado. 
La inversión bruta interna como 
porcentaje del PIB fue de 12.3 
en promedio entre 1985 y 1988, 
mientras para una verdadera recu- 
peración de la economía, se nece- 
sitaría cifras de inversión de 
alrededor del 20%. Es claro que 
la inversión privada depende 
más de la estabilidad social 
y política que de los incentivos 
crediticios o fiscales. Mientras 
continGe la guerra, no es de 
esperar que el sector privado 
invierta y pr~duzca a gran escala, 
llevando a mas empleo. Mientras 
tanto, los incentivos sólo consti- 
tuyen ventajas para los producto- 
res sin que conduzcan en el corto 
plazo a beneficios para las gran- 
des mayorías. 

de pagos en las "transf e.rencias" 
(Cuadro No.3). 

La- 

7. Según las cifras oficiales, 
estas remesas representaron 
en 1987 un monto de $200 millo- 
nes. Pero, esta cifra incluye 
solamente las remesas cambiadas 
en los canales oficiales. 
Según encuestas llevadas a 
cabo entre familiares en El 
Salvador y entre los salvadore- 
ños allí, la mayor parte de 
las remesas (el 60%) es mandada 
por correo y cambiada en el 
mercado paralelo. Estas encues- 
tas arrojan que el monto anual 
que reciben los familiares 
en El Salvador es más de $1,300 
millones. Ver Montes, Segundo, 
"La crisis social .agudizada 
por la crisis política salvado- 
reña, la migración a los Esta- 
dos Unidos: un indicador de 
la crisis", en Estudios Centro- 
americanos ECA, No. 468, octu- 
bre 1987, pp.675-686. 

en los Estados Unidos 7/. Los 
dos rubros aparecen en el-balance 

(*) Fuente: CEPAL, Balance Preliminar de las Economías 
tinoamericanas 1988, diciembre 1988. 

FUENTE: Banco Central de Reserva, Boletín Económico 
No.10, enero 1989. 

Terminos de Intercambio(*) 69 89 61 
(Indice 1980=100) 

633 
1050 
-417 
- 45 
523 
61 

-125 
1907 

69 

591 
994 

-403 
- 30 
573 
140 

- 89 
18 76 

755 
935 

-180 
- 87 
384 
117 

-132 
1928 

695 
961 
-266 
-110 
319 

- 57 
104 

1980 

726 
978 

-252 
-116 
315 

- 53 
61 

1949 

1988 1987 1986 1984 1985 
Exportaciones 
Importaciones 
Balance Comercial 
Servicios Netos 
Transferencias Netas 
Cuenta Corriente 
Cuenta de Capital 
Deuda Total Desembolsada 

f 
1 

INDICADORES DEL SECTOR EXTERNO, 1984-1988 
(en millones de$) 

CUADRO No.3 
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(}. sánchez, op. cit., p.546. 8. sánchez, op.cit., p. 545. 

FUENTE: Banco Central de Reserva, Memorias 1984, 
1986, 1987, y Banco Central de Reserva, 
Boletín Económico No.10, enero 1989. 

20.0 25.0 31. 9 22.4 11. 7 

1988 1987 1986 1985 1984 

TASA DE INFLACION, 1984-1988 
(en%) 

CUADRO No. 4 

El poco éxito en la reactiva- 
ción de la economía fue acompañado 
por un aumento en la inflación 
(Véase el Cuadro No.4). El déficit 
fiscal, y el déficit del balance 
de pagos siguieron siendo muy 
grandes. En esta situación, la 
AID y el FMI presionaron al go- 
bierno de Duarte a tomar medidas 
de ajuste. En enero de 1986 Duarte 
proclamó su "Programa de E"stabili- 
z ac í.ón y Reactivación Económica" 
( PERE). 

Al mismo tiempo, la 
política para contener los aumen- 
tos de los precios de bienes 
básicos fracasó, ante la no-dispo- 
sición del sector privado de 
cooperar en eso. Algunos intentos 
fueron la "Ley de Estabilización 
de Precios" en marzo de 1984, 
y la creación de una "Comisiór 
de Defensa del Consumidor", pero 
ambos no lograron controlar los 
precios. Luego, en agosto de 
de 1985, el gobierno proclamó 
el decreto 500 que fijaba el 
márgen de ganancia de los distri- 
buidores de repuestos automotri- 
ces. Los empresarios reaccionaron 
rápidamente en protesta, y cerra- 
ron algunos almacenes. El gobierno 
tuvo que abolir el decreto~/. 

Diversos paros en el p r í.me r 
semestre de 1984 llevaron a peque- 
ños aumentos de salarios en algu- 
nas empresas, y a un aumento 
de tl30 en el sector público 
en julio de ese año. Estos aumen- 
tos entonces solo beneficiaron 
a una parte de los trabajadores, 
y además no fueron suficientes 
para compensar la caída del sala- 
rio real en los años anteriores 8/. 

En marcado contraste con 
la política de estimular el sector 
privado está la política ante 
el sector salarial. Aunque no 
se renovó el decreto 544, la 
política salarial ha estado diri- 
gida hacia mantener los s a I'a r í.o s 
nominales. Solo se hicieron algu- 
nas excepciones, que, más bi~n, 
fueron forzadas por las luchas 
laborales. 

PRECIOS Y SALARIOS 

Más bien, la conclusión 
debe ser que el hecho de que 
con todos los factores adversos 
(guerra, deterioro de los términos 
de intercambio) la economía no 
ha llegado al colapso, es debido 
a la ayuda del gobierno de los 
Estados Unidos. 
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12. CEPAL, El terremoto de 1986 
en San Salvador: Daños, reper- 
cusiones y ayuda requerida, 
México, 5 de noviembre 1986. 

13. El dictador Somoza manejó 
tan mal los fondos recibidos 
en concepto de ayuda interna- 
cional después del terremoto 
en Managua de 1972, que esto 
provocó el rechazo de todos 
los sectores y, en algún 
sentido, ello constituyó 
el principio de su calda. 

.El gobierno, con temor que 
le iba a ocurrir algo parecido 
a lo que le habla pasado a Somoza 
en Nicaragua 13', no se hizo 
cargo de ' la administración de 

En estas condiciones, cuanao 
Duarte ya habla perdido mucho 
del apoyo que tenía, ocurrió 
el terremoto de San Salvador 
del 10 de octubre 1986. El terre- 
moto ocasionó la muerte de unos 
1,500 personas, y 300,000 personas 
perdieron su vivienda. Muchos 
de ellos tenian su pequeña empresa 
o negocio ~n su hogar, entonces 
perdieron también su fuente de 
trabajo ., y el pequeño capital 
que t.en í an , La CEPAL estima que 
la -desocupación urbana aumentó 
de 26% a 35% ~/. Las pérdidas 
totales fueron de $874 millones 
y una parte significante de ellas 
consistió en daños a la infraes- 
tructura social, como la salud 
y la educación pública. En general, 
el terremoto afectó mucho más 
la ya azotada clase popular que 
las clases medias y altas. 

No es de extrañar, que el 
movimiento laboral criticó fuerte- 
mente estas medidas, las cuales 
llamaron el "paquetazo". La clase 
empresarial rechazó sobre todo 
el establecimiento de precios 
fijos para algunos productos, medi 
das que, luego, no fueron imple-:- 
mentadas. 

11. INVE, "Evaluación preliminar 
del paquete económico", El 
Salvador. Coyuntura Económic~ 
Año 1, No. 6-7, abril-mayo 
1986, J?.S. 

10. El Mundo, 22 de enero 1986. 

Reaccionando a las acciones 
laborales del año 1985, las ~edi- 
das iocluyeron también ~justes sa- 
lariales. El gobierno proclamó 
aumentos de los salarios minimos 
de 50% para los trabajadores en 
el campo y de 15% par~ los traba- 
jadores urbanos. Los cambios en 
los salarios minimos excluyeron 
a los trabajadores rurales de las 
cosechas y de. la agroindustria. 
Los empleados públicos recibieron 
un aumento de él50 mensuales, mien 
tras Duarte "exhortó e invitó" al 
sector privado para que aumentara 
los ~alarios en un porcentaje en- 
tre el 10 y el 15% J:Q/. En gene- 
ral, los aumentos fueron limitados 
en comparación con el deterioro 
de los salarios reales en los años 
anteriores. Además, por el mismo 
PERE ( la devaluación, el a Lz a de 
l~s tarifas) . ~ubieron muchos pre- 
cios, y vol vio a caer el salario 
real. Por otro lado, las medidas 
para controlar los precios no fue- 
ron .~fectivas. Una, ~nvestigación 
arroJo qu~ ya despues de dos meses, 
los precios al por menor ·de algu- 
nos productos supuestamente regu- 
lados fueron entre el 8 y el 98% 
mayores, con un pranedio de 40% 11/. 

Los objetivos del PERE fueron 
reducir el déficit del balance 
de pagos a través de una devalua- 
ción general de ~2.5 por dólar 
a t5.0, redu0ir el déficit fiscal 
por medio de un alza en las tari- 
fas de s¿rvicios públicos (trans- 
porte~ energia) y nuevos impuestos 
y reducir la inf Lac í ón a través 
de un aumento de algunas tasas 
de interés y el establecimiento 
de precios de algunos articules 
de la canasta familiar. 
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16. Según el sector. Son cálculos 
propios, basados en las cifras 
de inflación según CEPAL, 
Balance Preliminar de las 
Economias Latinoamericanas 
1988, diciembre 1988, para 
198·4-1987, y .del Banco Central 
de Reserva de El Salvador 
para 1988, y en los aumentos 
de los salarios mín·imos en 
1988. 

Corno resultado, en el período 
1985-1988 los salarios reales 
de los trabajadores continuaron 
su caída. Al mismo tiempo, subió 
el desempleo y el subernpleo. 
El poder adquisitivo de los sala- 
rios mínimos bajó en este período 
entre el 25 y el 40% 16/. Las 
familias que viven de estos sala- 
rios, ya por mucho tiempo no 
logran satisfacer sus necesidades 
básicas. Por ej ernplo, se calculó 
que después de los aumentos de 
mayo 1988, las familias en las 
cuales dos personas trabajan 
y ganan el salario mínimo, solo 
pudieron satisfacer la mitad, 
o menos (dependiendo del sector 
en que trabajan) de la "canasta 
básica familiar", elaborada por 
el Ministerio de Economía. Las 

A pesar de la alta inflación 
y del crecimiento de las acciones 
del movimiento obrero, los sala- 
rios en el sector público se 
mantuvieron constantes después 
de enero de 1986, y hubo solamente 
un aumento de los salarios míni- 
mos, el cual se diÓ en mayo 1988 
y para los salarios de las cose- 
chas de café, algodón y azúcar 
en diciembre de ese año. 

en los dos años siguientes bajó 
un poco ( Véase de nuevo el Cua- 
dro No. 4) . Sin embargo, en todos 
los años 1995-1988 los precios 
subieron mucho más rápidamente 
que en los años anteriores a 
la presidencia de Duarte. 

15. P. E. A. , "El movimiento laboral 
atenazadc",. Estudios Centroa- 
mericanos ECA 463-464, rnayo- 
junio 1g87, pp.344-34~. 

14. El Salvapor Proceso No.259, 
15-10-1986. 

En el año 1986, la inflación 
siguió aumentándose, mientras 

El movimiento comunal y 
laboral tuvo un fuerte impulse 
por el ferrernoto. En los años 
1986, 1987 y 1988 hubo muchas 
manifestaciones de protest~. y 
huelgas, tanto en el sector públi- 
co corno en el privado. Sin embar- 
go, muy pocas acciones laborales 
tuvieron éxito. Al contrario, 
el gobierno reaccionó cada vez 
con más represión al movimiento 
laboral. Dificultó con mucho 
la asignación de personería jurí- 
dica a los sindicatos, y declaró 
ilegal a la gran mayoría de las 
huelgas ( el 9 5%) . Muchas huelgas 
terminaron con despidos, incluyen 
do entre· ellos a líderes sindica~ 
les. Además siguió la represión 
selectiva, corno la captura, el 
desaparecimiento y el asesinato 
de líderes sindicales. La UNTS 
denunció por ejemplo 100 capturas 
entre abril 1986 y abril 1987 15/. 

la ayuda internacional, y en 
vez de ello nombró una comisión 
conformada por empresarios priva- 
dos. Sin embargo, se oyeron muchas 
quejas sobre el manejo de la 
ayuda. La Cruz Roja por ej ern- 
plo denunció que tiendas de campa- 
ña que pudieron dar lugar a 
30 personas damnificadas, fueron 
utilizadas para cubrir vehículos 
y pertenencias de gente que no 
habían sufrido mayores daños 14/ .En 
general, la falta de provisión 
y de capacidad de parte del gobier 
no para enfrentar emergencias 
de esta magnitud fue evidente. 
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20. Ministerio de Hacienda. 

19. Este análisis de la política 
fiscal está mayormente tomado 
de: INVE, "La política fiscal 
de El Salvador, 1984-1987, 
florecimiento y ruina del 
PDC", en: El Salvador: Coyun- 
tura Económica, No.20, rnayo- 
junio 1988. 

La política tributaria duran- 
te la presidencia de Duarte se 
puede caracterizar por una bÚsque- 

Los gastos presupuéstarios 
para el Ministerio de Defensa 
y Seguridad Pública que ya habían 
subido mucho a partir de 1977, 
siguieron creciendo durante la 
presidencia de Duarte. En los 
años 1984-1988, el promedio fue 
de 27% del total de los gastos, 
es decir que esos gastos devoraron 
más de la cuarta parte del presu- 
puesto nacional 20/. En cambio, 
las asignaciones para los Ministe- 
rios de Educación y Salud Pública 
disminuyeron de 27% en 1983 hasta 
23% en promedio de los años 1984- 
1988. El Ministerio de Obras 
Públicas también tuvo que conceder 
al presupuesto de la guerra, 

·ya que sus gastos descendieron 
de 1Y% en 1983 hasta 8% en prome- 
dio de los años siguientes. 

Esto se puede ver tanto en la 
política de empleo, como en la 
política de gastos. Mientras 
para los demás sectores se llevó 
a cabo una política de austeridad 
y de congelamiento de plazas, 
el ejército y los cuerpos de 
seguridad pudieron ampliar su 
personal. 

Bn realidad, la primera 
prioridad para el qobierno entre 
los gastos ha sido· la guerra 19/. 

18. véase Montes, Segundo, "La 
crisis social agudizada por 
la crisis política salvadore- 
ña, la migración a los Estados 
Unidos: un indicador de la 
crisis", en Estudios 'Centroa- 
mericanos ECA, No. 468, octu- 
bre 1987, pp. 676 y 682. 

17. INVE, "Los nuevos salarios 
mínimos, ¿mejoría para los 
trabajadores?", El Salvador: 
Coyuntura Economica, Año 3, 
mayo-junio 1988, pp. 1-5. 

Para un régimen político 
que pretenda realizar más justicia 
social, la política de gastos 
y egresos del gobierno es un 
instrumento importante. El gobier- 
no puede gastar en el mejoramiento 
de servicios básicos como agua, 
luz, transporte público, vivienda, 
educación y salud. En la política 
tributar~a podría cambiar la 
estructura regresiva. 

LA POLITICA FISCAL 

Después de la crisis económi- 
ca de 1979-1982, y el siguiente 
deterioro de los ni veles de vida 
en los Últimos años, casi no 
se puede imaginar corno sobrevive 
la gente. Una explicación es 
que se ha ampliado el sector 
informal. Otra es que muchas familias 
están dependiendo de lo que les 
envían sus familiares en los 
Estados Unidos, ya que por lo 
menos una tercera parte de 1 as f arni- 
1 ia s en El Salvador ya tiene 
parientes en los Estados Unidos, ~ y el promedio que env1an estos 
es más que el salario mínimo 
mensual vigente en El Salvador IB/. 

1 

f arnilias en las cuales solo una 
persona percibe este salario 
por supuesto ni llegan a la cuarta 
parte de esta canasta 17/. 
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21. PDC, "La reforma tributaria, 
justicia para el pueblo", 
citado en Al varo, José Anto- 
nio, "Análisis de la política 
fiscal", Boletín de Ciencias 
Económicas y Sociales, Año 
10, No. 1, enero-febrero 
1987, p. 67-75. 

El segundo paquetazo fué 
rechazado plenamente por la empre- 
sa privada. La Asociación· Nacional 
de la Empresa Privada (ANEP), 
por ejemplo, lanzó campañas millo- 
narias de publicidad, especialmen- 
te contra los impuestos al patri- 
monio y el "impuesto de guerra". 
Razonó, entre otros, que la empre- 
s~ privada no estaba en la capaci- 

El grueso del segundo 
paquetazo lo constituyeron refor- 
mas de los impuestos directos. 
Se propusieron aumentos de las 
tasas de los impuestos a la renta 
y al patrimonio, y además un 
"Impuesto de Defensa de la Sobera- 
nía Nacional" ("impuesto de gue- 
rra"), que constituiría una sobre- 
tasa del gravamen al patrimonio. 
Se esperarían ingresos adicionales 
por unos q350 millones, de los 
cuales el 80% provendría de estos 
tres. E~ conjunto, las propuestas 
harían más progresivo el sistema 
tributario. 

impuestos anunciados no se mate- 
rializaron todavía, y los gastos 
subieron como resultado de, entre 
otros, la devaluación, los incre- 
mentos salariales y la continua- 
ción de la guerra. Por eso, el 
gobierno propuso otro paquete 
de medidas tributarias en octubre 
1986. Este "segundo paquetazo" 
pretendía en su filosofía oficial 
"avanzar un paso más en la búsque- 
da de justicia en nuestro país" '2J./. 

A pesar del aumento de los 
ingresos tributarios a efecto 
de los buenos precios del café, 
el paquetazo de enero 1986 no 
redujo el déficit fiscal. Algunos 

Dentro del PERE, el Único 
cambio anunciado en los impuestos 
directos fue la introducción 
gradual del pago anticipado del 
impuesto a la renta para las 
Sociedades, lo que en los primeros 
cuatro años de su introducción 
aumentaría estos impuestos. Esta 
medida provocó protestas de parte 
de los empresarios privados, 
y el ~obierno postergó su implemen- 
tacion. 

Las medidas tributarias 
anunciadas dentro del PERE en 
enero· 1986, incrementaron otra 
vez algunos impuestos indirectos. 
El cambio cuantitativo más fuerte 
fue el "Impuesto de Emergencia 
a las Exportaciones de Café" 
que pretendía aprovechar los 
buenos precios vigentes durante 
ese año. Otra medida fue que 
las "Instituciones Autónomas" 
del Estado en el campo de 
los servicios públicos (energía, 
agua) ya no están exentas de 
pagar impuestos. Durante los 
Últimos años, el gobierno también 
llevó a cabo una política de 
austeridad en las transferencias 
a estas instituciones. En conjun- 
to, estas medidas llevaron a 
varios aumentos de los precios 
de estos servicios durante la 
presidencia de Duarte. 

da desesperada para obtener más 
ingresos. En 1985, el gobierno 
tomó la medida de aumentar la 
tasa de los timbres fiscales. 
Este es un impuesto indirecto, 
los cuales generalmente son consi- 
derados como fuentes "regresivas" 
de ingresos tributarios~ 

L__. 
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En total, las medidas tribu- 
tarias del gobierno de Duarte 
no han cambiado la estructura 
regresiva del sistema de recauda- 
ción. El gobierno propuso medidas 
que elevaran la parte con que 
contribuyen los empresarios y 

Es posible, que con el otro 
cambio tributario fuertemente 
rechazado por los empresarios, 
el pago anticipado del impuesto 
a la renta para sociedades, vaya 
a ocurrir algo parecido. Aunque 
se comenzó a introducir en 1988, 
la Asamblea Legislativa en su 
nueva conposición decidio en 
agosto 1988 abolir esta medida. 
Sólo el veto del poder ejecutivo, 
es decir del Presidente Duarte, 
ha podido evitar, hasta el momen- 
to, que el gobierno haya tenido 
que derogarla. Ahora que ARENA 
ganó la presidencia, probablemente 
se eliminará el pago anticipado. 

Ante la amenaza del paro, 
el PDC convocó a la Asamblea 
Legislativa para una "Sesión 
de Emergencia" el 20 de enero, 
en la cual se decidió modificar 
el impuesto de guerra. Sin embargo 
no le pareció suficiente a la 
empresa privada, que disponía 
de otros instrumentos más para 
atacar este impuesto. Abogados 
de la ultraderecha hicieron deman- 
das de inconstitucionalidad ante 
la Corte Suprema de Justicia. 
El 19 de febrero la Corte Suprema 
de Justicia falló en favor de 
la burguesía, declarando "incons- 
titucional" el impuesto de guerra. 
El argumento principal fue que 
la guerra es una guerra entre 
salvadoreños, entonces no estaba 
en peligro la "Soberanía Nacional". 
Como consecuencia del fallo, 
el gobierno tuvo que reembolsar 
los ingresos ya recibidos a los 
respectivos contribuyentes. 

A pesar de las concesiones 
considerables hechas por el PDC 
a los empresarios, éstos no queda- 
ron satisfechos. El 22 de enero 
1987 la ANEP, la Cámara de Comer- 
cio e Industria y algunas otras 
organizaciones de la empresa 
privada proclamaron un paro de 
actividades de un día, en protesta 
contra la política económica 
del PDC en general, y en particu- 
lar contra el paquete de impuestos 
aprobado en diciembre. El paro 
tuvo una cobertura de alrededor 
de 90% de las empresas medianas 
y grandes a nivel nacional. 

Aunque el PDC en aquel enton- 
ces tenía la mayoría de los esca- 
ños en la Asamblea Legislativa, 
las presiones de los empresarios 
tuvieron cierto éxito. Dentro 
del impuesto a la renta, la tabla 
aprobada por la Asamblea quedó 
exactamente igual a la tabla 
anterior. Solamente se aprobaron 
dos cambios en este impuesto, 
los cuales el gobierno presentó 
como la realización de la justicia 
social. El primero fue un aumento 
del "crédito básico" que los 
contribuyentes pueden deducir 
del monto a pagar hasta tSOO; 
y el segundo, que subió el ingreso 
básico bajo el cual no se pagan 
impuestos de t8,500 a tl2,000 
anuales. Pero, el ingreso básico 
había sido constante desde 1978 
y los precios habían subido en 
más de 300% desde entonces. Por 
lo tanto, estos cambios no parecen 
muy significativos. Por otro 
lado, el impuesto al patrimonio 
se elevó, pero mucho menos que 
la propuesta original. 

dad de pagar estos impuestos, 
y recomendó que el gobierno elimi- 
nara sus "gastos innecesarios" 
para financiar la guerra. FUSADES 
también rechazó fuertemente estas 
reformas. 
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23. véase los artículos en nuestro 
número especial sobre las 
reformas, El Salvador: Coyun- 
tura Económica No. 23, enero- 
febrero 1989. 

Con respecto al comercio 
exterior, la Asamblea Legislativa 

Mientras Duarte, por lo 
menos verbalmente, siempre fue 
firme en defender las reformas, 
dentro del mismo PDC esta posición 
parece estar sujeta al cambio. 
El ex-candidato para la vice- 
presidencia de este partido, 
Barrientos, se expresó en favor 
del establecimiento de bancos 
privados, lo que de facto signifi- 
ca el fin de la nacionalización. 

traído mayores ventajas para 
las mayorías populares. La distri- 
bución de los créditos todavía 
no ha cambiado sustancialmente, 
y el control del comercio exte- 
rior, aunque talvez haya aumentado 
los ingresos estatales, no terminó 
con la distribución desigual 
de las ganancias en los sectores 
respectivos _1l/. Si es que hubo 
sectores o personas favorecidos, 
hay que buscarlos entre los parti- 
darios del PDC, que probablemente 
pudieran contar más fácilmente 
con financiamiento. Algunos casos 
de posible corrupción en este 
sentido ahora están siendo inves- 
tigados por la "Comisión Especial 

. , ti Investigadora de la Corrupcion , 
una comisión instalada por la 
Asamblea Legislativa en julio 
1988 y por consecuencia, dominada 
por ARENA. Lastimosamente existe 
poca probabilidad de que conozca- 
mos la verdad sobre la corrupción, 
ya que ambos partidos (PDC y 
ARENA) usan este terna principal- 
mente para fines propagandisticos. 

22. Para la posición de la gran 
empresa privada ante las 
reformas véase Torres, Carlos 
B., "El Salvador: la "estrate- 
gia de desarrollo" de los 
grupos económicamente dominan- 
tes para los años ochenta', 
en: Boletín de Ciencias Econó- 
micas y Sociales, Vol. 8, 
No.l, enero-febrero 1984, 
pp. 7-2 6. 

Durante el período en estudio, 
la nacionalización de la banca 
y del comercio exterior no han 

Sobre las reformas podernos 
ser breves. Según sus promesas 
electorales, Duarte iba a seguir 
y avanzar con el proceso reformis- 
ta comenzado en el año 1S80. 
Sin embargo, en este ámbito encon- 
tró su oposición más fuerte de 
parte de la empresa privada. 
Esta nunca ha aceptado las refor- 
mas integralmente, y siempre 
ha condicionado su participación 
en la reactivación económica 
con la no-ejecución de la segunda 
fase de la reforma agraria, y 
la abolición de la nacionalización 
completa de la banca y del comer- 
cio exterior de café y azúcar~/. 
Ya en el principio de la presiden- 
cia de Duarte fue claro que no 
iba a "avanzar" con las reformas. 

LAS REFORMAS 

las personas con mayores ingresos 
en las recaudaciones del gobierno. 
Pero, esto ha provocado presiones 
tan fuertes de parte de ellos, 
que el gobierno no quiso, y en 
parte no pudo, implementar sus 
propuestas. 
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En estas condiciones, la 
promesa electoral de Duarte en 
1984 de realizar más justicia 
social, no tuvo mucha posibilidad 
de ser implementada. Conforme 
a la estrategia del gobierno 
Reagan, la primera prioridad 
fue conducir la guerra, y por 
consiguiente los gastos presupues- 
tarios pare servicios sociales 

Entonces, la contradicción 
fundamental del gobierno de Duarte 
es que la Única manera de seguir 
en el poder contra las man~pula- 
ciones de la derecha, es con 
el apoyo de la administración 
de los Estados Unidos; pero, 
para mantener este apoyo tiene 
que seguir las políticas del 
mismo, que significa beneficiar 
a la gran empresa priváda, aún 
cuando contradijera el programa, 
o por lo menos el discurso, del 
PDC. 

El primer interés del gobier- 
no Reagan ha sido evitar una 
victoria militar del PMLN en 
El Salvador. En lo económico, 
su estrategia iba dirigida a 
formar alianzas con la empresa 
privada, y en particular con 
la fracción "más moderna" de 
esta a costo de los empresarios 
"tradicionales": los productores 
de café, algodón y caña de azúcar. 
La alianza con los empresarios 
modernos se intentó concretizar 
con una política de fomento a 
las exportaciones "no-tradiciona- 
les", principalmente al mercado 
estadounidense. 

apoyo, Duarte ha tenido que ejecu- 
tar la política de la administra- 
ción Reagan para el país. 

2 4. NACLA, "Duarte, Prisoner 
of War", Report on the Ameri- 
cas, Año 20, No.l, enero- 
febrero 1986. 

La política económica a 
partir de 1980 ha estado en fun- 
ción de los intereses del gobierno 
de los Estados Unidos. A éste, 
le ha interesado la presencia 
del PDC en el gobierno de El 
Salvador, porque da una imagen 
democrática y moderada a un régi- 
men, cuyo primera prioridad es 
la guerra 24/. Sólo la interven- 
ción de los~stados Unidos, invir- 
tiendo masivamente en la infraes- 
tructura electoral, pudo lograr 
que se instalara a la Democracia 
Cristiana como partido político 
que sería el instrumento para 
ejecutar el proyecto contrainsur- 
gente. Pero, para mantener este 

CONCLUSION 

Resumiendo, Duarte no ha 
usado su presidencia para avanzar 
con las reformas del 1980. En 
cuanto a la nacionalización de 
la banca y del comercio exterior 
se refiere, la empresa privada, 
apoyada por el partido ARENA 
las está atacando fuertemente, 
y este Último solo busca la oca- 
sión oportuna para terminar con 
ellas. 

ya tomó la decisión de abolir 
el monopolio del INCAPE (el Insti- 
tuto estatal que comercializa 
el café). Por el momento, Duarte 
ha podido vetar esta decisión, 
pero ahora podemos esperar que 
el INCAPE pronto perderá su posi- 
ción monopólica. 
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CONFORME A LA ESTRATEGIA "REAGAN", LA PRIMERA - 
PRIORIDAD DE LA ADMINISTRACION DUARTISTA FUE CONDUCIR 
LA GUERRA Y SEGUIR UNA POLITICA DE INCENTIVOS A LOS EM- 
PRESARIOS PRIVADOS. 

El hecho de que, a pesar 
de la continuación de la guerra, 
las condiciones internacionales 
adversas y la oposición de la 
empresa privada, la economía 
no ha llegado a un colapso, solo 
se debe a la ayuda "generosa" 
de Estados Unidos. Sin embargo, 
los sectores populares no se 
nan beneficiado de ninguna manera 
de esta ayuda, y pese a la promesa 
electoral de Duarte de realizar 
más justicia social, h~n visto 
deteriorar más sus niveles de 
vida. 

Los empresarios también 
se opusieron fuertemente a otras 
propuestas del gobierno PDC que 
limitaran su poder económico, 
como el control de precios y 
las reformas a los impuestos 
directos. En este ámbito, el 
poder de Duarte, no resultó ser 
lo suficientemente independiente 
de la empresa privada como para 
poder realizar sus intenciones. 

do la nacionalización de la banca 
y del comercio exterior, manifes- 
tando que no pueden cooperar 
en la reactivación económica 
mientras no se eliminaran estas 
nacionali~aciones. Obviamente, 
esta oposición contribuyó a difi- 
cultar la realización de la reac- 
tivación económica. 

25. véase INVE, "El Carácter 
de la oligarquía", en: El 
Salvador: Coyuntura Económica"; 
No.23, enero-febrero 1989. 

Desde el principio del pro- 
yecto reformista, el conjunto 
de empresarios privados se mani- 
festó en contra de ello. Ellos 
se constituyeron en otro obstáculo 
para que Duarte pudiera realizar 
sus promesas electorales én el 
ámbito económico. En 1984, tuvie- 
ron que aceptar que habían perdido 
las elecciones de la coalición 
Reagan-Duarte, y ajustaron algo 
su posición ante las reformas, 
aceptando parcialmente la reforma 
agraria. Pero durante toda la 
presidencia de Duarte han rechaza- 

Además, es de notar que 
el proyecto reformista desarrolla- 
do por el gobierno Reagan parece 
contradictorio en sí. Está basado 
en el falso supuesto que la bur- 
guesía está dividida en una frac- 
ción tradicional y una fracción 
moderna 'J:Jj . 

como salud y educación descendie- 
ron aún más. En vez de mejorar 
las condiciones de vida de los 
trabajadores, Duarte siguió una 
política de incentivos a los 
empresarios privados. 

L__ - 
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- Constituye la máxima expre- 
sión política de las llamadas 
fuerzas sociales de derecha, re- 
sultan te de su necesidad de un - 
instrumento político propio ante 
la afectación de sus intereses - 
económicos y políticos por la con- 
formación del proyecto OC-Estados 

El partido ARENA se crea has- 
ta septiembre de 1981. Sus princi- 
pales características pueden resu- 
mirse en: 

ANTECEDENTES 

tar y las posibilidades reales que 
tenga de reactivar la economía. 
Estas posibilidades están en fun- 
ción tanto de la capacidad del - 
programa de captar la problemática 
esencial de la realidad que posi- 
bilite el modificarla, asi como 
de la capacidad del gobierno de 
incidir y orientar las variables 
y límites que impone la realidad 
en crisis de nuestro país. 

En este artículo analizaremos 
el Programa Económico y Social de 
ARENA: Hacia el Rescate Nacional 
y que fué presentado durante la 
campaña electoral; ya que este nos 
plasma el Modelo Economico y las 
medidas de Política Económica que 
intentará implementar la adminis- 
tración arenera en los próximos 
5 años. 

NACIONAL? • 

Las alternativas de solución 
de la nueva administración, con- 
fluyen en lo económico, en la im- , ... ... plementacion de un Programa Econo- 
mico y Social basado en lo que e- 
llos denominan Economía Social de 
Mercado. Más en este punto el 
cuestionamiento esencial reside 
en la viabilidad o inviabilidad 
del programa económico a implemen- 

Hoy resulta claro que el nue- 
vo gobierno enfrentará los mismos 
problemas y condicionantes de la 
administración duartista: la gue- 
rra y la crisis económica, ante 
los cuales una simple administra- 
ción de la crisis resulta insufi- 
ciente; así como tendrá también- 
las grandes ataduras derivadas de 
la dependencia de nuestra economía 
de la ayuda de los Estados Unidos. 

Nuestro país, a partir de ju- 
nio, evoluciona bajo la égida de 
un nuevo gobierno. El partido 
ARENA, basado en una imagen de mo- 
deración -contrastante con la del 
partido extremista de derecha y 
fervientemente anticomunista del 
ARENA de los años 1981/86-, y apo- 
yado en las expectativas y anhelos 
de una parte de la población, 
alentados por una propaganda elec 
toral de cambiar para mejorar, su~ 
peró facilmente en las elecciones 
de marzo al partido Demócrata 
Cristiano. 

INTRODUCCION. 

dHACIA UN VERDADERO RESCATE 

DEL NUEVO GOBIERNO 

EL PROGRAMA ECONOMICO 
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l../ Milton y Rose D. Friedman, "Li- 
bertad de elegir". Ediciones 
Grijalbo. Barcelona; 1980. Ci- 
tado en, Rene Vi llarreal: "La 
Contrarrevolución monetaria. 
Teoría, política económica e 
ideología del Neoliberalis- 
mo". Ediciones Oceano. México 
DF. 1984. Pág. 102. 

En el área de diagnóstico, 
ARENA identifica acertadamente al- 
gunos de los problemas fundamenta- 
les, de nuestro país: altos nive- 
les de probreza, de desocupación 
y subocupación, deterioro de la 
actividad económica, alto costo 
de la vida; déficit fiscal, dese- 
quilibrih en la balanza de pagos, 
dependencia de la ayuda de EE.UU., 
inseguridad social, falta de ga- 

Diagnóstico 

El análisis del Programa Eco- 
nómico y Social de ARENA denomina- 
do: Hacia el Rescate Nacional, po- 
demos dividirlo en un Diagnóstico, 
una Estrategia Global y dos series 
de políticas, una de Desarrollo 
gocial y una de Desarrollo Econó- 
mico. (Ver esquema No.l) 

PROGRAMA ECONOMICO 

enemigos exteriores y la protec- 
ción de los ciudadanos frente al 
abuso de sus propios conciudada- 
nos ... El Estado debe ser un Estado 
guardián o policía, que vigile que 
operen libremente las leyes del 
mercado. El estado debe reducir 
su gasto, eliminar las regulacio- 
nes y los controles de precios - 
mientras que la oferta monetaria 
se debe aumentar con una regla au- 
tomática". l/ 

"El aumento del papel del Es- 
tado en la economía ha ido muy le- 
jos durante los Últimos cincuenta 
años. Esta intervención ha signi- 
ficado un costo en términos econó- 
micos. Las limitaciones que esta 
actuación impone a nuestra liber- 
tad económica amenazan con liqui- 
dar dos siglos de progreso ... Por 
lo tanto el Estado debe desapare- 
cer como agente económico, dando 
paso a un mayor liberalismo econó- 
mico. El libre mercado, la libre 
empresa y el libre comercio inter- 
nacional junto con una política 
manetaria restrictiva y no discre- 
cional, son los prerrequisitos para 
el Óptimo funcionamiento del sis- 
tema capitalista. Las funciones 
encomendadas al Estado serían la 
defensa de la nación frente a sus 

- Se basan en una concepción 
teórica-económica de Neoliberalis- 
mo, que eleva a la propiedad pri- 
vada y a la libre empresa como - 
fundamentos d~ la paz, la justicia 
y el desarrollo económico. Se fun- 
damentan teoricamente en los pos- 
tulados y recetas que Milton Fried 
man y los Monetaristas, pregonaban 
hace mas de 20 años: 

Su concepción ideológica 
se basa en un aparente y supuesto 
nacionalismo. De lo anterior re- 
sulta una hiper-exaltación de la 
patria y de la nación como valores 
fundamentales del pueblo salvado- 
reño, "primero El Salvador, segun- 
do El Salvador y tercero El Salva- 
dor"; pero que en Última instancia 
es la expresión de un anticomunis- 
mo a ultranza, "patria si comunis- 
mo no". 

Unidos, que poseía en las reformas 
económicas su bandera prioritaria 
y por el desarrollo de el proyecto 
popular alternativo. ARENA expresa 
los intereses y aglutina a los - 
grandes terratenientes y a la 
gran empresa financiera e indus- 
trial. 
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"Programa 
Hacia el 
Doc. ARENA, 

Económico y Social: 
Res ca te Nacional". 
1989. Pag. 2. 

en el orden de causas internas 2/. 
En su discurso político y al pro- 
poner soluciones, priorizan como 
causas de la crisis a la violencia 
terrorista, producto de una agre- 
sión del comunismo internacional, 
y a la excesiva intervención del 
Estado. De manera que, en lo eco- 
nómico parte de un diagnóstico que 
"achaca" a la intervención estatal 

y 

Las limitaciones surgen cuan- 
do señalan las causas de la pro- 
blemática anterior, donde mencio- 
nan: la recesión internacional, 
la caída de los precios de los 
productos de exportación y la cri- 
sis del mercado Centroamericano 
en el orden de causas externas; 
y a la violencia terrorista, la 
excesiva intervención estatal y 
al mal manejo de la política eco- 
nómica y de la hacienda pública, 

burocracia rantías jurídicas, 
corrupción estatal. 

FUENTE: Elaboración propia en base 
a documento,"Programa Eco- 
nómico y Social: Hacia el 
Rescate Nacionat~ARENA.1989. 

Fin Lar o Plazo: - Economía 
Fuerte y 
Competitiva. 

- Eliminar 
Dependencia. 

Fin Corto Plazo: - Reactivar l ecomomi•. 

ESTRATEGIA. 
Liberalización Mercado 
Privatización 
Apertura Hacia El Exterior 
Control Monetario y Fiscal. 

PROGRAMA ECONOMICO 

Formación 
Potencia! 
Humano 

~ Pj_an 
Bmergencia 
Asist.::ncia 
l:.xtrema i'obreza 

PROGRAMA SOCIAL 

ESTRATEGIA: 
"ECONOMIA SOCIAL DE MERCADO" 

Causas crisis: 
Violencia Terrorista 

Excesiva Intervención Estatal 

PROGRAMA ECONOMICO Y SOCIAL 

DIAGNOSTICO 

1 
PROGRAMA DE GOBIERNO 

ESQUEMA No. l 
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i/ "Programa ... 11 Opus. cit.Pág.5. 

Respecto a la política de De- 
sarrollo Social de ARENA, que sig- 
nif icativarnente ocupaba una buena 
parte del Programa -que respondía 
a una lógica electoral- se propo- 
nen corno fin "erradicar la pobreza 
extrema del país y el lograr el 
desarrollo integral del ser huma- 
no". Plantean para realizarlo un 
plan de emergencia de corto plazo 

Política Social 

Corno se observa esta estrate- 
gia deviene del diagnóstico ini- 
cial; así como la intervención del 
Estado es una causa principal de 
la crisis coyuntural, la solución 
es la liberalización económica. 
Sin embargo, ni el Estado es el 
causante principal de todos los 
males del país, ni una liberaliza- 
ción económica permite resolver 
las necesidades de la mayoría de 
la población. La intervención del 
Estado en la economía salvadoreña, 
históricamente ha sido inferior 
a la experimentada en paises "li- 
berale~V como Chile y Estados Uni- 
dos. Además, una liberalización 
de la economía en los actuales mo- 
mentos -con guerra y crisis econó- 
mica- no conllevará sino a una ma- 
yor concentración de la producción 
y el ingreso en el país y a un ma- 
yor deterioro de las condiciones 
de vida de las masas populares. 
Lo anterior se comprende claramen- 
te al analizar las medidas concre- 
tas a aplicar, lo cual realizare- 
mos mas adelante. 

nado. Restringiendo las funciones 
del gobierno a garantizar un marco 
social estable que perrni ta la 
coordinación de los esfuerzos de 
la inicia ti va empresarial" 4 /. 
Pretenden así, con esta estra te- 
gia, solucionar los problemas 
identificados y alcanzar sus pre- 
tendidos objetivos. 

Para un análisis mas detallado 
de esta situación, vease: INVE. 
"El Carácter Oligopólico de la 
Economía Salvadoreña". 
Coyuntura Económica. No. 2 3 
enero-febrero 1989. 

]_/ 

Por lo que se refiere a la 
estrategia global, esta consiste 
en el establecimiento de lo que e- 
llos llaman una Economía Social 
de Mercado, definiéndolo corno un 
"sistema económico y social que 
garantiza la libertad individual, 
la propiedad privada y la compe- 
tencia. . • . Específ icarnente esta 
estrategia Económica enfatiza en 
la desregulación del mercado, de- 
jándolo al arbitrio de las varia- 
ciones de la oferta y la demanda 
y los precios, la privatización 
de la economía, la apertura del 
mercado al eliminar restricciones 
al comercio exterior, y en el ma- 
nejo monetario y fiscal discipli- 

Estrategia 

todos los "males". En este punto 
surge una de las mayores lirni ta- 
ciones del programa de ARENA, al 
no reconocer las causas estructu- 
rales que dieron origen y reprodu- 
cen la crisis de la sociedad sal- 
vadoreña: la alta concentración 
de los medios de producción y del 
ingreso, y la situación histórica 
de injusticia social (derivada de 
lo anterior), donde una reducida 
parte de la población acumula y 
se desarrolla sobre la base de la 
explotación y marginación de las 
grandes mayorías de la población 
salvadoreña: los campesinos y los 
obreros 3/. Este tipo de diagnós- 
tico restingido y que responde a- 
demás a causas ideológicas, no - 
constituye def ini ti varnente un re- 
flejo objetivo de la realidad que 
posibilite a la política económica 
lograr sus objetivos, rescatar al 
país de la crisis e iniciar el - 
proceso de desarrollo integral. 
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7 / "p II o 't , 19 _ rograma.... pus Ci .Pag .. 

&._! Sarnuelson, Paul. "La Economía 
Mundial a Finales del Siglo". 
Comercio Exterior. Vol.30,No.8, 
agosto de 1980, pág.829 Citado 
en Villarreal, Rene: "La Con- 
trarrevolución ... " opus ci t, 
pág. 318. 

En el Programa Económico, 
ARENA lista una serie de medidas. 
a implementar por tipo de políti- 
ca; un esquema sintético de estas 
lo presentarnos en el esquema 2, 

Por lo que respecta a la Po- 
lítica de Desarrollo Económico, 
ARENA plantea tanto objetivos a 
largo plazo: el lograr una econo- 
mía fuerte y competitiva, con cre- 
cimiento alto y sostenido, y eli- 
minar la dependencia de la ayuda 
externa; as i como objetivos de - 
corto plazo, reactivar la econo- ~ mia, generar mayor empleo produc- 
tivo, aumentar la cantidad y cali- 
dad de bienes y servicios a pre- 
cios accesibles a los consumido- 
res, rnej orar los salarios y las 
condiciones laborales, y fomentar 
las exportaciones. Para lograr lo 
anterior, proponen de acuerdo a 
su modelo de Economía Social de 
Mercado, la liberalización de és- 
te, la privatización de la econo- 
mía, La apertura del mercado in- 
terno y una disciplina monetaria 
y fiscal por parte del Estado. II 

Programa Económico 

est2 modelo se deja libre el mer- 
cado y se controla estrictamente 
la oferta monetaria .... lo que 
tiende sin duda, a un crecimiento 
significativo del grado de desi- 
gualdad de los ingresos, el consu- 
mo y la riqueza. La historia no 
conoce un caso en el que el facis 
rno haya triunfado, incluso en sus 
propios términos económicos".&._/ 

~/ Ibid. Pág. 9. 

~n. este punto, las principa- 
les limitantes del programa social 
de ARENA, se refieren a las con- 
tradicciones e inconsistencias que 
existen con su programa y estrate- 
gia económica, ya que es muy duda- 
ble el aumento de los rubros esta- 
tales orientados a la asistencia 
social y la educación dentro de 
un modelo que prioriza la reduc- 
ción, y control del gasto fiscal. 
Ademas las experiencias históricas 
de Neoliberalisrno en otros paises 
-principalmente suramericanos- no 
han mas que incrementado la pobre- 
za y las desigualdades sociales, 
en lugar de reducirlas; lo cual 
seguramente ocurirá aquí. Así, 
en palabras del economista Paul 
Sarnuelson, al referirse a la expe- 
riencia neoliberal chilena bajo 
el gobierno de Pinochet, " •.. en 

Como medidas para lograr lo 
anterior, afirman que hay que "re- 
def ir:iir el papel del gobierno, - 
reorientado su gasto social foca- 
lizándolo y priorizándolo hacia 
los ~as necesitados en forma pro- 
gresiva; descentralizando la ad- 
ministración de los programas so- 
ciales en organismos intermedios 
públicos y privados, y aumentar 
la eficiencia en el gasto so- 
cial" "jj. 

para detener el aumento de la ex- 
trema pobreza, aliviando sus nece- 
sidades mas sentidas, y un progra- 
ma de formación del potencial hu- 
mano, mas permanente y orientado 
a aumentar los ni veles de educa- 
ción, capacitación de la población 
en general y de la que se encuen- 
tra en extrema pobreza en particu- 
lar y mejorar los servicios de sa- 
lud, condiciones de vida y medio 
ambiente. 
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En materia de Política Fiscal 
plantean la reducción del déficit 

aqui algu- 
su viabili- 

fiscal, a través del aumento de 
la eficiencia del sistema tributa- 
rio y la disminución de los gastos 
innecesarios, el control de la co- 
rrupción y la reducción de la bu- 
rocracia. 

remitiéndonos a señalar 
nos cuestionamientos a 
dad. 

FUENl'E: Elabc?."e.ción propia en base a Documento "Progcama Econánico y Social: hac ia el rescate nacional". ARENA. 1989. 

-Simplificar sistema estatal de fijación 
de precios. 

-Establecer sistema de estabilización de 
precios para granos básicos, de acuerdo 
al precio del mercado internacional. 

-Eliminar monopolios estatales y privatizar 
comercial1zación de granos básicos. 

-Supresión gradual del sistema de subsidios 
vigente. 

-Utilizar ayuda alimentaria hacia programas 
directos a grupos en extrema pobreza. 

-Establecer sistema de formación y evalua- 
ción de proyectos de inversión. 

-Derregular el mercado para incentivar 1Rs 
Inversiones. , 

-Reformar legislación p..ra pranover inversiones. 
-Analizac por sistema b:incario y con criterios cr1.11C'F 
ciales créditos a empresas a largo plazo. 

-Eliminar monopolios. 
-Libre oanercialización de ex¡:.ortación e importación. 
-Eliminar medidas no arancelarias a exportaciones 
e importaciones. 
-Liberar uso monedas extranjera y formas de pago. 
-Bajar los impuestos a lasimportaciones. 
-Establecer un sistema general de incenti- 
vos fiscales a las exportaciones. 

-Apoyar comercio C.A. 
-Modernizar instalaciones portuarias. 

-Privatización de la Banca. 
-Controlar oferta monetaria y liquidez. 
-Liberar operaciones sistema bancario a através le- 
gislación adecuada. · 

-Implementación tasas de interés reales positivas. 
-Simplificar trámite crédito. 
-Sanear el sistema bancario. 
-Prarover l:x>lsa de valores. 

-Orientar ayuda externa y erdeudamiento hacia el a- 
parato productivo y reconst.Lucción. 

-Contracción crédito srn. 

-Administración anpresas públicas con criterios an- 
presa privada. 

-Saneamiento Admón. y financiero empresas publicas. 
-Privatización de ciertas empresas públicas. 

-Sistema nacional de inversiones públicas. 
-Subcontratación de proyectos públicos al sector 
privado. 

-Descentralizar '}<!Sto público a través privatización 
y regionalizacion. 

-Restructuración J\dministración. 
-Reducción gaseo innecesario: Propagarxla, venícu- 
lo, etc. 

-Refonnar y simplificar sistema tributario con un- 
puestos base amplia. 

-Mejorar eficiencia recaudación tributaria. 
-Bajar y ampliar las bases tributarias. 

IulÍtica de 
Inversién 

fulÍtica de 
Precios 

fulÍtica 
Cambi.ari.a y 
de O:mercio 
Exterior 

fulítica 
lbletari.a y 
Crediticia 

~ 
PÚblicas 

Gasto 
PÚblico 

Tributaria 

J\rea de 
Enieudami.ento 
PÚblico 

Pblítica 
Fiscal 

~No.2 
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Por lo que se refiere a la 
Política Cambiaría y del Comercio 
Exterior, la liberalización de és- 
te -en las condiciones de produc- 
ción oligopólicas, principalmente 
en el agro y que no fué modificada 
por la Reformas- traerá consigo 
una mayor concentración del capi- 
tal, asi como implicará una redu-- 
ción de los ingresos del estado 
y la eliminación de una posibili- 
dad de redistribución del Ingreso 
Nacional en beneficio de la pobla- 
ción mas necesitada. Esta política 
liberalista y de apertura hacia 
el exterior -en un ambiente de so- 
breproteccionismo de parte de los 
paises industrializados no logrará 
reducir el déficit comercial, de- 

Por su parte, la Política - 
Monetaria y Crediticia presenta 
inconsistencias con sus objetivos 
manifiestos: reducir la inflación 
e incrementar la inversión y la 
producción. No se logrará dismi- 
nuir la inflación con sólo el con- 
trol monetario, ya que sus dinami- 
zadores no se refieren tanto a la 
emisión inorgánica de dinero, sino 
a 1 a ba j a en la producción debido a la 
crisis económica, a el conflicto 
bélico y a la especulación empresa- 
rial dada la inseguridad en el fu- 
turo. Por otra parte la privatiza- 
ción del sistema bancario no im- 
plicará mas que una mayor orienta- 
ción del credi to a el gran capi- 
tal, en desmedro principalmente 
de la pequeña y micro empresa. A- 
demás el implementar un sistema 
de tasas de interés positivas en 
termines reales, por tanto mayores 
que la inflación, provocará un en- 
carecimiento de los préstamos a 
las empresas, generando incremen- 
tos en los precios de sus produc- 
to via aumentos en los costos de 
producción, y desestimulando las 
futuras inversiones; lo cual rece- 
siona aún más nuestra economía. 

mayor exclusión de la población 
de servicios que ahora, aunque maL 
se sirven. 

Es ilusorio pensar que con 
estas medidas se logrará reducir 
el déficit fiscal. Primeramente, 
no plantean en ningún momento mo- 
dificar esencialmente la alta re- 
gresividad del sistema tributario 
salvadoreño, prefiriendo como es 
tradición cargar a las mayorías 
populares el peso del aparato es- 
tatal, manteniendo la alta propor- 
ción de los impuestos indirectos 
sobre el total. Además la reduc- 
ción del gasto público es difícil 
en los actuales momentos, ya que 
las dos grandes erogaciones esta- 
tales: la guerra y la deuda públi- 
ca, son irreducibles. No se pue- 
de, ni la tendencia es a reducir 
los gastos de guerra mientras esta 
no f inalize, y la deuda externa 
constituye compromisos fijos que 
el estado se ve obligado a cance- 
lar. Solo se podrá reducir el dé- 
ficit fiscal a costa de los gastos 
sociales -erogaciones del ramo de 
Salud y Asistencia Social, Obras 
Públicas, Educación- lo que entra 
en contradicción y no correspon- 
de con lo que plantean en su Pro- 
grama Social. Además si reducen 
la imposición y contraen la deu¿a 
interna -a través de la reducción 
de créditos al Estado- se creará 
una tendencia a buscar financia- 
miento en el exterior, lo que au- 
mentaría la deuda externa pública 
deteriorando aún más nuestra inde- 
pendencia política e hipotecando 
nuestro futuro. Esta tendencia co- 
rresponde a la concepción neolibe- 
ralista de apertura financiera, 
y que ha llevado a paises como - 
Chile, Uruguay, etc. al siguiente 
resultado: una abultada deuda ex- 
terna que es cancelada apretada- 
Mente a costa de las necesidades 
de la mayoría de la población. A- 
demás, la historia de nuestro país 
ha demostrado hasta la saciedad 
que los intereses del sector pri- 
vado daninante no corresponden con 
los intereses de la mayoría de - 
~alvadoreños, y por lo tanto la 
pr í.ve t Lz ac í.ón y descentralización 
de empresas públicas que prestan 
servicios sociales implicaría una 



30 

ANALISIS GLOBAL 
De todo el análisis preceden- 

Por otra parte ARENA señala 
una serie de medidas de política 
por sectores económicos, las cua- 
les no serán analizadas en este 
artículo. 

Por su parte, en materia de 
Política de Inversiones será difí- 
ci 1, por no decir imposible, lo- 
grar el objetivo de aumentarlas; 
ya que esta es de sumo contradic- 
toria con lo que p Lan t ea n en la 
política monetaria y de precios. 
Al aumentarse la tasa de interés 
-medidas de política monetaria- 
se encarecerán los costos de los 
préstamos, lo que deviene en un 
desestimulo y disminución de la in- 
versión productiva, prolongándose 
la recesión en la producción y ge- 
nerando inflación. Aunque la dis- 
minución de la inversión nacional 
sea compensada con aumentos de la 
inversión extranjera, esto no 
traerá mas que desempleo -ya que en 
su mayor parte es tecnología in- 
senti va en capital-, mayores tér- 
minos de sacrificio fiscal y una 
mayor fuga de capitales, en con- 
cepto de ganancias y utilidades. 

política de liberalización de pre- 
cios es contradictoria con sus - 
propios objetivos, ya que no se 
podrá incentivar sustancialmente- 
la producción reduciendo los sala- 
rios reales, y con una guerra de 
por medio que reduce tanto direc- 
tamente -sabotajes, etc.- como in- 
directamente -inseguridad empresa- 
rial, especulación- la oferta de 
productos. Asi como es contradic- 
toria con la política monetaria, 
ya que se generan presiones infla- 
cionarias. 

En materia de Política de - 
Precios y con el fin de incentivar 
la producción proponen la libera- 
ción de es tos y la reducción de 
los subsidios estatales. Este ob- 
jetivo no se logrará, ya que por 
una parte la liberalización de los 
precios de los productos controla- 
dos anteriormente por el Estado 
-por más gradual que se pretenda 
realizar -conlleva a un incremento 
general de sus precios y al poste- 
rior deterioro de los salarios - 
reales de los trabajadores, que 
restringe el mercado interno y 
recesiona la economía. Por otra 
parte, el mismo efecto tendrá la 
supresión de los subsidios estata- 
les -el del transporte y el del 
cultivo de los granos básicos entre -=- 
otros-, que elevará el costo de 
estos productos generando presio- 
nes inflacionarias. En resumen la 

bido a las limitaciones de la o- 
ferta de producción exportable- 
los daños por la guerra, la falta 
de inversión en las explotaciones, 
etc.- y a las restricciones de la 
demanda internacional que llevan 
a un deterioro constante de los 
términos de intercambio. Más bien 
tenderá a aumentar la brecha comer- 
cial con el exterior, ya que se 
liberaliza la importación de bie- 
nes. Además al liberar el control 
oficial sobre el tipo de cambio 
se tiende a un proceso de devalua- 
ción de la moneda local, que gene- 
ra fatales efectos a nivel nacio- 
nal: primeramente genera presiones 
hacia la inflación, via aumentos 
de los precios de bienes importa- 
dos -petroleo y sus derivados, 
productos químicos y minerales, 
etc. - y su posterior traslado al 
costo de los productos finales, 
que deprecia el colón y deteriora 
el salario real de la población. 
También, con una devaluación se 
aumenta el pago de la deuda exter- 
na pública, que es cancelada en dó- 
lares y que repercute en el défi- 
cit fiscal .. 
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§_/ Villarreal, Rene: "La Contra- 
rrevolución ... "Opus cit.Pág. 455. 

" ... la ley del libre mercado 
es la ley del mas fuerte y por en- 
de da origen a la ley marcial, al 
facismo de mercado. Así, la imple- 
mentación de la manu invisible del 
mercado, lleva a la manu militari 
del autoritarismo."§_/ 

También, la implementación 
del modelo neoliberalista necesita 
la consolidación de un estado 
fuerte, resguardador del estado 
de derecho y que contenga las pro- 
testas populares que su ejecución 
genera, lo que conllevará segu.r:amen- 
te a una espiral de violencia pro- 
gresiva, dada la polarización so- 
cial del país, y que provocará una 
mayor traslocación de la economía, 
incrementará la guerra, aumentaría 
la dependencia, multiplicaría los 
desplazados, los muertos, etc. 

Así las estrategias que 
orientarán a las políticas, tanto 
en lo social corno en lo económico 
son incompletas (no ofrecen solu- 
ción concreta a la guerra), y no 
corresponden a la realidad (una 
liberalización del mercado agudi- 
zaría la crisis económica, aumen- 
tando el desempleo, la inflación, 
etc.), y que mas bien corresponden 
a un esquema extremadamente ideo- 
lÓgizado de aquella. 

En esta teoría del rebalse, no se 
concibe corno necesario la finali- 
zación de la guerra para alcanzar 
la reactivación del país. En este 
punto encontrarnos una de las mayo- 
res inconsistencias y debilidades 
del programa de ARENA, es irreal 
e imposible lograr una reactiva- 
ción económica que lleve a un de- 
sarrollo económico sin antes haber 
solucionado la guerra, ya que esta 
veta e impide todo intento en este 
sentido, lo cual fué comprobado 
categóricamente por la administra- 
ción duartista. 

Además la estrategia de ARENA 
no p Lan t ea una solución concreta 
a la otra causa de la crisis, el 
conflicto político militar. Consi- 
deran implícitamente que la paz 
es consecuencia inmediata y direc- 
ta de la reactivación económica. 

l 

te podernos inferir, que el Progra- 
ma Económico y So c í.a l, de ARENA y 
el Programa de Gobierho en que se 
basa, presenta imposibilidad para 
convertirse en una verdadera al- 
ternativa de solución para la cri- 
sis global de nuestro país, ya que 
presenta una serie de lirni tan tes 
que lo hacen inviable. Unos rela- 
cionados con lo lirni tado y pobre 
del diagnóstico de que se parte 
al no reconocer las causas estruc- 
turales de la crisis y guerra; 
otro relacionado con las inconsis- 
tencias del programa, principal- 
mente entre los fines planteados 
en el Programa Social y el Progra- 
a Económico, ya que el modelo Neo- 
liberalista es incompatible con 
la satisfacción de las necesidades 
de la mayoría de la población -al 
agudizar la concentración de la 
producción y el ingreso, y al per- 
petuar los bajos salarios-, y es 
poco probable lograr un crecimien- 
to econánico a la par que se desestimulan 
las inversiones y al exponer la 
industria y el mercado nacional 
aún más al mercado internacional. 
Mas su mayor inviabilidad deriva 
del enfrentamiento con la realidad 
en crisis de nuestro país, que - 
vuelve por una lado inviable un 
Programa de Gobierno que no inclu- 
ya una solución política a la gue- 
rra, y q~e por otro lado imposibi- 
lita y vuelve irrealizable un mo- 
delo de desarrollo que no posea 
corno eje estructurador la satis- 
facción de las necesidades de la 
mayoría de los salvadoreños, y que 
pasa necesariamente por cambios 
estructurales en la propiedad de 
la tierra y en las condiciones ge- 
nerales de la producción. 
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UN MODELO NEOLIBERALISTA, NO 
TRAERIA MAS QUE LA AGUDIZACION DE 
LAS CAUSAS QUE DIERON ORIGEN A LA 
CRISIS Y A LA GUERRA,ALARGANDO DE- 
CADAS MAS EL PERIODO DE RECONSTRUC 
CION NACIONAL. 

centración de la propiedad y del 
ingreso, en fin de incrementar las 
razones que dieron origen a la - 
guerra y de aumentar la guerra - 
misma, postergando aún más la so- 
lución política al conflicto arma- 
do y alargando décadas mas el pe- 
ríodo de reconstrucción de nuestra ~ econom1a. 

El Prog~ama de ARENA -que co- 
rresponde a un proyecto de recom- 
posición de las fuérzas de derecha 
en pos de recuperar la hegemonía 
de la sociedad y reestructurar el 
aparato productivo- resulta con- 
tradictorio e inconsistente, y su 
implementación se realizará a cos- 
ta de contraer aún más la activi- 
dad económica, de aumentar la con- 
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