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'l:._/Ministerio de Trabajo y Previ- 
sión Social, Departamento de 
Asesoría y Planificación, Servi- 
cio de Estadística. Salarios Mí- 
nimos Decretados en El Salvador 
1961-1976 Pag. 8. 

Partiendo de esa clasifica- 
ción doctrinaria, el Código de - 
Trabajo en su artículo No.144 ex- 
pone: "Todo trabajador, incluso 
el trabajador a domicilio, tiene 
derecho a devengar un salario mí- 
nimo que cubra suficientemente las 
necesidades normales de su hogar, 
en el orden material moral y cul- 
tural, el cual se fijará periÓdi- 
camente". 

Se partirá en este trabajo 
de definir la Clasificación Doc- 
trinaria de lo que los legislado- 
res en nuestro país consideran co 
mo Salario Mínimo Vital: "Es aquel 
que cubre fundamentalmente las ne- 
cesidades propias del trabajador 
y que el objetivo perseguido es 
el de asegurar a los trabajadores 
un determinado nivel de vida; es 
decir el salario que le permita 
cubrir todas las necesidades para 
poder afrontar una existencia de- 
corosa y digna aunque sea modes- 
ta" 'l:._/. 

CONCEPCION DEL SALARIO MINIMO 

~ • TRABAJADORES 

Véase al respecto Boletín El- 
Sal vador: Coyuntura Económica 
Año III, No.18. Enero-Febrero, 
1988. 

l/ 

En esta oportunidad, se tra- 
tará de comprobar que, en términos 
nominales, los salarios mínimos 
aprobados no son suficientes para 
garantizar la reproducción mate- 
rial y espiritual de los trabaja- 
dores que perciben ese salartu. 

Ya en otros análisis efectua- dos alrededor de lo que son las 
condiciones de vida de los salva- 
doreños, se trataba el problema 
a través de Índices de salarios 
reales y de salarios mínimos re- 
queridos para lograr el poder ad- 
quisitivo de los salarios de 
1978 1:_/. 

El 21 de mayo del presente 
año, entraron en vigencia las nue- 
vas tarifas de salarios mínimos, 
con excepción de lo referido a la 
recolección de café, caña de azú- 
car y algodón, que se supone man- 
tienen las tarifas fijadas ante- 
riormente. 

INTRODUCCION 

LOS PARA • t, MEJORIA 

MINIMOS" II LOS NUEVOS SALARIOS 
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i/ El Salvador Proceso Año 7. 
No.284, 29 abril 1987. 

El siguiente cuadro habla por 
sí sólo. Es evidente que ya sea 
que uno o dos miembros de una fa- 
milia perciban el salario mínimo, 
se vuelve prácticamente imposible 
que esta parte de la población sa- 
tisfaga sus necesidades básicas. 

Para determinar, qué capaci- 
dad real tienen los trabajadores 
que perciben mensualmente como in- 
greso el salario mínimo, de aspi- 
rar a la "canasta básica fami- 
liar", se presenta el siguiente 
cuadro. 

Para comprobar que se imposi- 
bilita la reproducción material 
y espiritual de la mayoría de los 
trabajadores, habría que tomar co- 
mo referencia la "canasta básica 
familiar", que la Dirección Gene- 
ral de Estadística y Censos 
(DIGESTYC) elabora con base en que 
son cinco miembros los que compo- 
nen el tamaño medio de la familia 
urbana. Dicho valor, de acuerdo 
al Ministerio de Economía il era 
hasta marzo de 1987, de tl,770.88; 
el cual al aplicársele la varia- 
ción del Indice de Precios al Con- 
sumidor ( IPC), acumulada hasta 
marzo de 1988, que era de 22. 0% 
da un valor de dicha "canasta" ac- 
tualizada a marzo de t2,160.47. 

existen datos sobre una tasa de 
sub-empleo de alrededor del 45% 
de la PEA total; este dato aún - 
cuando no ha sido confirmado por 
fuentes oficiales y que incluso 
podría ser menor, nos da un indi- 
cador que son muchas más personas 
y por consiguiente, muchas más fa- 
milias las que dependen de sala- 
rios iguales o inferiores al míni- 
mo fijado. 

1/ Oficina de Consultoría Técnica 
Información Estadística sobre 
Aspectos Relevantes de El Sal- 
vador Septiembre 1985. Pág. 6. 

Al hablar de que solo una - 
tercera parte de la PEA ocupada 
percibe salarios al nivel del mí- 
nimo establecido, se podría enten- 
der que el resto de la PEA ocupada 
está en una situación más o menos 
favorable; pero la realidad es - 
otra, puesto que se conoce que - 

La Población Económicamente 
Activa (PEA), para 1987, era 
según proyecciones de MIPLAN l/ 
1,612, 367 personas, de las cuales 
1,088,348 estaban ocupadas. O sea 
que hay una tasa de desempleo de 
32.5%. Dado que, según estimacio- 
nes oficiales, de la población - 
ocupada una tercera parte percibe 
el salario mínimo, se está hablan- 
do de un total aproximado de 
359,155. Si se conoce que una fa- 
milia típica salvadoreña esta con- 
formada por 5 miembros, esto lleva 
a determinar que 1, 795, 77 5 miem- 
bros de la población, se mantienen 
a base de salarios mínimos; ó en 
el mejor de los casos de dos sa- 
larios mínimos si igual número de 
miembros de la familia lo perci- 
ben. 

SITUACION REAL DE LOS TRABAJADORES 

Como muchas otras leyes, ésta 
se convierte en letra muerta, pues 
to que lo dicho anteriormente no 
tiene aplicación real en el país, 
es mas, el mismo artículo no es 
contundente; manifiesta que el 
trabajador "tiene derecho", se 
queda siempre a nivel indicativo, 
pero no determina la obligatorie- 
dad de que sea cumplido por las 
empresas. A partir de ahí, la de- 
ficiencia legal ampara a las em- 
presas en detrimento de la clase 
trabajadora. 
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El problema es mucho más se- 
rio. Pretender enfrentarlo a tra- 
vés de fijación de salarios míni- 
mos, argumentando que es "una me- 
dida contributiva a disminuir 
cierta pérdida de poder adquisiti- 
vo de los ingresos de los trabaja- 

~a pre~unta, observando lo anterior seria ¿En que condiciones 
queda la población que se encuen- 
tra sub-empleada, y el caso más 
crítico, los desempleados?. 

Lo anterior se detecta en el 
caso que dos personas de una fami- 
lia perciban el salario mínimo; 
ya que el' el otro caso la si tua- 
ción es más dificil, pues a lo más 
que se puede aspirar es a satisfa- 
cer solamente la cuarta parte de 
sus necesidades fundamentales; o 
sea se tiene acceso al 25% del va- 
lor ue la canasta básica. 

De acuerdo al cuadro; a lo 
más que se llega es a satisfacer 
la mitad de las necesidades bási- 
cas en el caso de los trabajadores 
de la industria, comercio y servi- 
cios del AMSS, obligando con esto 
a buena parte de los trabajadores 
a apenas sobrevivir junto con sus 
familias. 

A excepción de los que traba- 
jan en beneficio de café, se ob- 
serva que los trabajadores agríco- 
las y agroindustriales están en 
desventaja con los trabajadores 
de industrie., comercio y servi- 
cios. Afin cuando se considera, que 
el Vc?.lor de la II canasta básica fa- 
miliar" es menor en el área rural 
que en la urbana a la hora de la 
fijación del salario mínimo, eso 
no elimina la desventaja, más aún 
cuando el número de personas que 
conforman una familia típica rural 
es más elevado que en el área ur- 
bana. 

II Suponiendo que una familia es sostenida por l ó 2 personas. 
ll Relación de los salarios mínimos mensuales de la columna (2) y el valor de la ca- 

nasta básica familiar (é2,160.47). 
FUENTE: Elaborado por INVE. 

Agropecuario 
Tarifa General t 10.oo é 300.oo é 600.oo 13. 9 27.8 
Beneficio de Café 17.oo 510.oo 1,020.oo 23.6 47.2 
Beneficio de Algodón 11.oo 330.oo 660.oo 15.3 30.5 
Beneficio de Caña 11.oo 330.oo 660.oo 15.3 30.5 

Industrias y Servicios 
Area Metropolitana t 18.oo é 540.oo é 1,080.oo 25.0 so.o 
Otros Municipios 17.oo 510.oo 1,020.oo 23.6 47.2 

Comercio 
A rea Metropolitana é 18.oo é 540.oo t 1,080.oo 25.0 so.o 
Otros Municipios 17.oo 510.oo 1,020.oo 23.6 47.2 

)j Según Decretos Ejecutivos Nos. 24,25 y 26, publicados en el Diario Oficial del 12 
de mayo del presente año. 

( 3) 
Salarios/Canas- 
ta Básica Fami- 
liar }j 

( 2) 
Salario Mínimo 
Mensual 2/ 
l Salario 2 Salarios 

( l) 
Salario 
Mínimo 
Diario J./ SECTOR 

SAL.ARIOS MINIMOS Y SU RELACION CON EL 
VALOR DE LA CANASTA BASICA FAMILIAR 1988. 
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21 La Prensa Gráfica 26-05-88 

§.../ El Diario de Hoy, 23-05-88 
(Dr. Alfonso Rochac, Ex-Minis- 
tro de Economía). 

La negación de un salario - 
justo y acorde a las necesidades, 
para la mayor Ía de la población, 
amparada en leyes orientadas a - 
proteger los intereses de la clase 
dominante, no es algo nuevo, es 
histórico. Así como son históricos 
los altos Índices de mortalidad 

·CONCLUSIONES, 

Para la empresa privada re- 
sulta evidente el poco efecto que 
esta medida tendrá en la población 
en general; dado que: como lomen- 
ciona el editorialista de un pe- 
ríodico matutino, "Para más del 
sesenta por ciento de los trabaja- 
dores económicamente activos, par- 
ticularmente en el campo, el au- 
mento de los salarios no tendrán 
trascendencia porque se encuentran 
sin trabajo" 7 /. La cifra oficial 
no es tan elevada, aunque sí sig- 
nificativa, ya que para 1987 la 
tasa de desempleo era de 32.5%. 

nimo" §.../, sus ataques más parecen 
una oposición por oposición a 
cualquier medida que implante el 
gobierno demócrata cristiano; ya 
que ellos mismos reconocen que los 
más afectados serán los micro, pe- 
queños y medianos empresarios, o 
sea que ellos aparecen como defen- 
sores de los antes mencionados y 
al parecer no desconocen que en 
períodos de crisis los que se for- 
talecen son los grandes capitalis- 
tas; al ampliarse los ni veles de 
concentración. 

~/ El Mundo 30-05-88. 

Dado que, según personas que 
representan los intereses de la 
empresa privada "los trabajadores, 
especialmente de las empresas me- 
dianas y de las microempresas, son 
los más vulnerables de perder su 
empleo con un alza del salario mí- 

Como era de esperarse, la em- 
presa privada reaccionó fuertemen- 
te adversando las nuevas tarifas 
salariales, argumentando princi- 
palmente que no es este el momento 
de hacerlo, por las pérdidas oca- 
sionadas debido a los cortes de 
energía eléctrica y la tasa de in- 
flación existente. Esto es absur- 
do, ya que precisamente un incre- 
mento del salario nominal, tiene 
como objetivo disminuir la pérdida 
del poder adquisitivo real ocasio- 
nada por la inflación. 

POSICION DE LA EMPRESA PRIVADA 

Y por otro lado, la respuesta negativa del gobierno ante las - 
exigencias salariales de los tra- 
bajadores, evidencia aún más su 
poco interés en solucionar dicha 
problemática: 

Resulta contradictorio que 
siendo una institución oficial- 
DIGESTYC- la que ha determinado 
el valor de la "canasta básica fa- 
miliar", los salarios mínimos no 
son fijados de acuerdo a ese va- 
lor. 

dores" 5/ según el Ministerio de 
Cultura - y Comunicaciones, no lo 
soluciona; ya que la medida como 
ellos mismos dicen no está orien- 
tada a eliminar la pérdida del po- 
der adquisitivo, sino a disminuir- 
la; y por otro lado no se benefi- 
ciará de ella toda la población 
ocupada. 
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En ese sentido, la concepción 
de modificar las tarifas de sala- 

• 4' • ,,. r i o s rm.n i.mo s , no es una solucion 
a la problemática de los trabaja- 
dores. Sólo una fase de toda una 
recomposición profunda que es ne- 
cesario realizar; no es tocando 
aspectos superficiales que se lo- 
grará controlar las problemática 
que implica la sobrevivencia de 
la población. 

explotación del hombre. Y que qui- 
sieran que los costos de la crisis 
que enfrenta el país, recayeran 
exclusivamente sobre las espaldas 
de los trabajadores. 

Por eso mismo, han existido 
siempre y seguirán existiendo, 
mientras no cambie el estado de 
cosas, intereses contradictorios 
entre los que por un lado luchan 
por lograr las reivindicaciones 
que les permitan vivir a tono con 
su dignidad humana; y por otro, 
los que se aferran fuertemente a 
una forma de vida basada en la - 

infantil, la desnutrición, el 
analfabetismo, etc., efectos de 
la concentración de la riqueza y 
de la marginación subsecuente a 
que ha sido sometida la mayoría 
de la población. 



6 

]:_/ Se presentan los primeros re- 
sultados de un proyecto de in- 
vestigación que se está llev.an- 
do a cabo en el INVE. 

En lo siguiente, analizamos 
la política de egresos, la políti- 
ca tributaria y la política del 

que iba a conseguir la paz a tra- 
vés de un diálogo con el FMLN-FDR. 
La segunda, que iba a realizar más 
justicia social en el país, siguieg 
do y ampliando el proceso de re- 
formas que, por lo limitado que 
fuere, había comenzado en 1980. 

Duarte no ha cumplido estas 
promesas. Después de cuatro años 
de su gobierno, la guerra conti- 
nua. La administración de Duarte 
tampoco ha llevado a más justicia 
social en el país. El objetivo de 
este artículo es comprobar esta 
Última afirmación, a través del 
análisis de un instrumento de la 
política económica: la política 
fiscal 2/. Este instrumento puede 
ser un buen indicador de la polí- 
tica económica en general, porque 
se supone que en la ejecución de 
la política fiscal el gobierno ti- 
ene mucho poder de decisión. Ade- 
más, para un régimen político que 
pretenda beneficiar a las mayorías 
populares, la política fiscal se - 
vuelve un imperativo de gran di- 
mensión debido a la incidencia que 
tiene en la distribución del in- 
greso. 

ll Un diputado todavía está en 
discusión. Sin embargo, un di- 
putado del tercer partido, el 
PCN, se convirtió hacia ARENA, 
entonces ahora ARENA ya tiene 
la mayoría absoluta. 

* Ponencia presentada por miembros 
del INVE en el 460. Congreso In- 
ternacional de Americanistas en 
Amsterdam, Holanda, 4-8 de julio 
1988. 

En las elecciones de Marzo 
1988 . ARENA obtuvo una victoria - 
contundente, ganandose 30 Ó 31 l/ 
de los 60 diputados en la Asamblea 
Legislativa, y 178 de los 262 al- 
caldes. Esta victoria de la ultra- 
derecha no se debe tomar como in- 
dicador de la derechización de la 
población Salvadoreña. Primero, 
porque ARENA en su campaña electo- 
ral mantuvo una línea política mo- 
derada e, incluso, a veces progre- 
sista. Y segundo, porque existe 
otra explicación más probable para 
este resultado electoral, que es 
que se ha dado un "voto de castigo" 
al PDC. 

CHando José Napoleón Duarte 
fué candidato para la presidencia 
en 1984, tenía dos grandes prome- 
sas para su electorado. Una fue 

INTRODUCCION 

Florecimiento y Ruina del PO e 

LA POLITICA FISCAL DE EL SALVADOR 
1984-1987 
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el candidato para la presidencia 
de la república para el PDC, es- 
cribió en Enero de 1985: "La nueva 
estabilidad/ laj..tim:idrl .Política .•. ha 
producido impactos positivos en 
la economía nacional, pero estos 
impactos, a diferencia de las me- 

• # Jorias relativas de los cinco años 

Sin embargo, estas relativas 
mejorías económicas, y la victoria 
de Duarte en las elecciones presi- 
denciales de 1984 dieron lugar a 
un clima de optimismo, por lo me- 
nos dentro del PDC. Fidel Chávez 
Mena, Ministro de Planificación 
entre 1984 y 1987 y ahora --- 

1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 
cz ec , PIB -1.8 -9.0 -8.4 -5.7 0.6 2.3 1.8 0.9 2.0 
Cree. PIB 

por hab. -4.6 -11. 6 -i i . o -6.5 -0.3 l. 3 0.5 -0.8 0.4 

Fuente: CE PAL (1986), Estudio Económico de América Latina. 1985: El Salvador, México; CEPAL (1987), Balance Preliminar de la Economía Latinoamericana, México. 

CRECIMIENTO DEL PIB, Y CRECIMIENTO DEL PIB POR HABITANTE EN%. 

CUADRO No. 1 

En lo económico, el país su- 
frió una gran caída del Producto 
Interno Bruto (PIB) en el período 
1979-1982, que las leves mejorías 
en los años siguientes no pudieron 
compensar (Cuadro 1). 

que por un momento pareció el ini- 
cio de un proceso que pusiera fin 
a las enormes desigualdades exis- 
tentes en el país. Pero, las re- 
formas proclamadas no cambiaron 
realmente la estructura injusta, 
y las subsecuentes juntas de go- 
bierno no pudieron evitar que la 
Fuerza Armada ocasionara la muerte 
de 40,000 salvadoreños entre 1979 
y 1983. Al mismo tiempo, la oposi- 
ción militar, el FMLN, ganó fuer- 
za. A pesar de los montos de ayuda 
militar cada año más grandes, la 
Fuerza Armada no pudo obtener la 
victoria militar frente al FMLN. 

Duarte llegó al poder después 
de un oeríodo de turbulencia econó 

- # - mica y poli tica. En octubre de - 
1979 se diÓ un golpe de Estado, 

EL CONTEXTO 

financiamiento del déficit del go- 
bierno de Duarte. Pero, no sólo 
se trata de investigar si la polí- 
tica fiscal ha estado dirigida ha- 
cia realizar más equidad económica 
y social, sino tambien analizar 
las causas que lo estimularon o 
lo impidieron. Para ello, comenza- 
mos con una breve descripción de 
los antecedentes políticos y eco- 
nómicos del gobierno del PDC y de 
las fuerzas vigentes alrededor de 
este partido. 

l========-==::i:::o:- 
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Internamente, Duarte está de- 
pendiendo de la Fuerza Armada, ya 

Entonces, la contradicción 
del gobierno de Duarte es que la 
Única manera de seguir en el poder 
contra las manipulaciones de la 
derecha es el apoyo de los EEUU; 
pero, para mantener este apoyo - 
tiene que seguir las políticas del 
mismo, que significa beneficiar 
a la gran empresa privada,. aún - 
cuando disminuye las posibilidades 
para efectuar el propio programa 
del PDC. 

En lo económico, el interés 
del gobierno de los EEUU es buscar 
alianzas para el largo plazo con 
la empresa privada de El Salvador. 
En particular, Washington quiere 
fomentar una burguesía moderna, 
una "derecha civilizada". Para lo- 
grarlo, la política económica debe 
estar dirigida hacia fomentar las 
exportaciones, en particular ex- 
portaciones al mercado norteameri- 
cano (conforme tambien a la "Ini- 
cia ti va para la Cuenca del Caribe" 
y el "Informe Kissinger"). Para 
el desarrollo teórico de este mo- 
delo económico y su aplicación en 
El Sa 1 vador, la Agencia para el 
Desarrollo Internacional (AID) por 
ejemplo estableció y sigue finan- 
ciando la "Fundación Salvadoreña 
para el Desarrollo Económico y So- 
cial" ( FUSADES) . 

tica y moderada a un gobierno, cu- 
ya primera prioridad es la guerra. 
Porque, las políticas de Duarte 
deben responder a los intereses 
de los EEUU. Desde 1979 (la revo- 
lución en Nicaragua) la primera 
prioridad del gobierno de los Es- 
tados Unidos para la región ha si- 
do evitar una victoria del FMLN 
en El Salvador. Esto, les ha con- 
ducido a incrementar la ayuda bi- 
lateral al gobierno de El Salva- 
dor: de $9.5 millones en 1979 su- 
bió hacia $364.9 millones en 1984 
y hacia $607.9 millones en 1987. 

~j véase por ejemplo "Duarte, Pri- 
soner of War", en NACLA, Report 
on the Americas Año 20, No.l, 
Enero-Marzo 1986. 

j_/ MIPLAN (1985), Un Sendero Hacia 
la Paz, Plan de Desarrollo Eco- 
nómico y Social, San Salvador, 
p. 123. 

)._/ Chávez Mena, Fidel (1985), "Im- 
plicaciones económicas de la 
política de El Salvador, 1979- 
1985", en: Boletín de Ciencias 
Económicas y Sociales, Año 8, 
No.6, Noviembre-Diciembre, 
p.353. 

"El ¡;.rogreso económico se evalúa 
por el bienestar social que gene- 
ra, y no por la simple cuantifica- 
ción de lo producido" j_/. 

Un análisis hecho con más - 
distancia lleva a otras conclusio- 
nes sobre lo q.e se podía esperar del 
gobierno de José Napoleón Duarte. 
Primero, hay que reconocer que - 
Duarte está muy dependiente del 
gobierno de los Estados Unidos - 
(EEUU) 5/. Sólo la intervención 
de los Estados Unidos, invirtiendo 
masivamente en la infraestructura 
electoral, pudo evitar que los - 
pa~tidos derechistas ganaran las 
elecciones en 1984. La presencia 
del PDC en el gobierno les intere- 
sa, porque da una imagen democrá- 

anteriores, hoy son impactos real- 
mente esperanzadores." ll 

Las esperanzas no solo se di- 
rigían hacia lograr un crecimiento 
económico, sino tambien hacia rea- 
lizar una mejor distribución del 
ingreso. El Plan Quinquenal 1985- 
1989 del mismo Ministerio de Pla- 
nificación y Coordinación del De- 
sarrollo Económico y Social ( MI- 
PLAN), que se llamó "Un Sendero 
Hacia la Paz", dice por ejemplo: 
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21 NACLA, op. cit., p. 39. 

En El Salvador, la situación 
se torna mucho más dramática ya 
que las medidas correctivas se ha- 
cen en una economía de guerra de 
contrainsurgencia. Esto implica 
orientar esos recursos hacia el 
sostenimiento de la vía militar 
que garantice el status de los - 
grupos dominantes. Esta lógica de 

Históricamente el manejo del 
presupuesto nacional se ha dado 
en un contexto de desequilibrio 
fiscal pero, a paLtir de 1980, es- 
tos déficits han alcanzado dimen- 
sio~es profundas y continuas. Es 
aqu~ donde la política presupues- 
t~;ia generalmente adquiere la mi- 
s i on de sanear o estabilizar las 
finanzas públicas, pero, al asumir 
esta tarea se incurre en la deses- 
tabilización social, ya que el Es- 
tado opta preferentemente por una 
política de austeridad en los pro- 
gramas de benef iciencia social - 
( tales como salud, educación y - 
subsidios). 

El análisis de la política 
presupuestaria reviste gran signi- 
ficancia ya que la asignación del 
gasto público en programas de de- 
sarrollo social, en transferen- 
cias, en inversión pública, en la 
generación de servicios públicos 
Y en el consumo público de escue- 
las y hospitales son unas de las 
principales concreciones de la - 
institucionalidad con que el Esta- 
do puede asumir la política econó- 
mica en favor de las mayorías po- 
pulares. 

LA POLITICA PRESUPUESTARIA 

una "coalición de partidos dere- 
chistas" en 1989 1_/. 

~/ Véase el análisis de Torres, 
Carlos B. (1984), "El Salvador: 
la 'estrategia de desarrollo1 

de los grupos económicamente 
dominantes para los años 80", 
Boletín de Ciencias Económicas 
Y Sociales, Año 7, No.l, Enero- 
Febrero, pp.7-26. 

Es interesante que NACLA ya 
en Enero 1986 pronosticó el resul- 
tado más probable del gobierno de 
Duarte. Con la ayuda norteamerica- 
na podría evitar la victoria mili- 
tar del FMLN y el colapso económi- 
co que pudiera llevar a una insu- 
rrección masiva. Pero, si solo lo- 
grara estos dos resultados, podría 
satisfacer a la administración 
Reagan, pero no al pueblo salvado- 
reño. Probablemente tendría que 
entregar la "imagen de poder" a 

Dado que Duarte no entró en 
un diálogo real con los insurgen- 
tes, el FMLN sigue luchando. Ello 
complica más las cosas para el - 
PDC. Mientras continúe la guerra, 
Duarte no puede comenzar a reali- 
zar más justicia social. 

que es ésta la que directamente 
lleva a cabo la guerra que es el 
primer objetivo de su patrocina- 
dor: el gobierno de los Estados 
Unidos. La Fuerza Armada no quiere 
que Duarte haga alguna concesión 
real al FMLN. Al mismo tiempo, la 
burguesía tradicional de El Salva- 
dor, aunque ha perdido poder polí- 
tico con las elecciones de 1984, 
y tambien algún poder económico 
como resultado de las reformas de 
1980, no se resignó con esta si- 
tuación. Está reformándose para 
el futuro, en el que buscan reto- 
mar el poder político. En ese fu- 
turo, iba a aceptar una pequeña 
p~rte de las reformas, para atacar 
mas fuerte a otras 6 /. Esta bur- 
quesía no iba a tolerar que el - 
proceso reformista avanzara. 
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Pública y 
Memoria de 
San Salva- 

Ministerio de Salud 
Asistencia Social, 
Labores 1985-1986, 
dor, 1986. 

f/ 

E!".te análisis presupuestario 
tambien puede hacerse mediante la 
estructura sectorial de los gastos 
del gobierno. En el Cuadro 3 apa- 
recen seis sectores de distribu- 
ción del gasto público. Los gastos 
en "Desarrollo Social" son aque- 
llos que incluyen las atenciones 
de Educación, Salud, Vivienda, 
Trabajo y Previsión Social y otras 
atenciones de Índole social. Estos 
gastos comenzaron a disminuir a 
partir de 1984 (inicio del gobier- 
no de Duarte), de tal forma que 

salud, tenemos una tasa de morta- 
lidad infantil de 3.5% f/. 

~/ Miranda, Jaime ( 1987), "Educa- 
ción e infancia en El Salva 
dor", Boletín de Ciencias Eco- 
nómicas y Sociales, Año 10, 
No.6, Noviembre-Diciembre, pp. 
460-517. 

Esta reestructuración presu- 
puestaria tiene graves inciden- 
cias, principalmente para los gru- 
pos mayoritarios de la población 
con bajos ingresos. Por ejemplo, 
en la educación básica que brinda 
el Estado hay un nivel de deser- 
ción escolar del 88% (particular- 
mente en el área rural), cuyas - 
causas principales son la salud 
y las condiciones económicas. Del 
total de la población desplazada, 
el 79. 3% de la población en edad 
escolar no recibe educación 8/. 
Con respecto a las atenciones -de 

CUADHO No.2 
ESTRUCTUllA DISTITOCIONAL DEL GASTO GUBERNAMENTAL, 1977-1987, en\. 

1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 

Defl:!nsa y Seguridad Pública 7.5 9.2 14.4 15.2 16.7 18.6 21. 4 '-4. 2 30.7 25.7 25.9 
/\clmón. de l.1 Dcudil Pública 3.8 4.1 4.8 5 .1 10.0 1 5. 4 14.G zs ,« i a. J 19. 8 17.A 
l::ducación 22.4 20.7 22.7 23.6 19. 6 ltl.ll 17.ll lJ .: , l'I. 'J lJ.:.! 14.5 
Obras Públicas 16.9 16.1 14.8 12.l 11. 7 8.9 11.2 7.3 a.o 7.0 8.J 
Salud Púb Lí ca 10.2 10.7 9.8 10.5 9.1 8.2 9.2 7.0 7.5 6.2 8.3 
Agriculturil y Ganadería 8.4 8.2 7.7 8.2 8.2 8.4 8.6 6.7 6.7 Y.7 ~.l 
Transferencias Generales 2.6 7.9 3.8 2.6 2.9 2.9 2.6 2.4 2.9 2.0 7, 3 
Otros 28.2 23.l 22.0 22.7 21.8 18.8 14.6 12.l 13.0 16.4 12.8 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Fuente: HIPLAN, Progralllél Económico de 1988, San Sillvador, Febrero 1988. 

llegaron al 25. 9%, es decir que 
devoraron más de la cuarta parte 
del presupuesto nacional. En cam- 
bio, las asignaciones para los Mi- 
nisterios de Educación y Salud Pú- 
blica disminuyeron en 7. 9 y 1. 9 
puntos porcentuales, respectiva- 
mente, dentro de la misma partici- 
pación en el mismo período (Véase 
Cuadro 2). 

Los gastos presupuestarios 
para el Ministerio de Defensa y 
Seguridad Pública en épocas de re- 
lativa estabilidad político-social 
(1977) eran de 7.5% del presupuesto 
general y, para 19~7, esos gastos 

"racionalidad" del gasto público 
se ha mantenido y profundizado en 
los Últimos cinco años. 
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En cuanto a la generación de 
empleos como tal, la política de 
Duarte tiene su mayor logro en la 
contratación de más de 50, 000 
miembros de los cuerpos de Defensa 
y Seguridad Pública.· Este contin- 
gente de "obreros de la guerra" 
representa el 45% del total de - 
plazas en el gobierno central e 

En contraste a esta situa- 
ción, tenemos el crecimiento de 
los gastos para el "Servicio de 
la Deuda Pública", el gasto en - 
"Defensa Nacional" y los gastos 
en "Gobernación, Policía y Justi- 
cia" ( que tienen un fuerte compo- 
nente en programas cívicos de con- 
trainsurgencia). En general estos 
gastos podemos considerarlos como 
improductivos y en particular, los 
Últimos dos, de carácter belicis- 
ta. véase en el mismo Cuadro 3 el 
crecimiento que experimentan a 
partir de 1984. 

10/ Ibid. 

Un logro que puede atribuirse 
al gobierno es un leve crecimiento 
en los gastos de infraestructura, 
principalmente en los Últimos 
años. Los gastos en "Acueductos 
y Alcantarillados" y en "Desarro- 
llo Urbano y Comunal" tambien mos- 
traron un crecimiento. A pesar de 
ese crecimiento, estos esfuerzos 
del Estado todavía están lejos de 
compensar las grandes demandas so- 
ciales. Por ejemplo, err el área 
rural sólo el 42% de las familias 
tienen servicios de agua potable 
y sólo el 32% tiene servicios de 
excretas 10/. 

su respectiva composición porcen- 
tual para 1987 es inferior a la 
de 1982. 

Fuente: Minislt•rjo tlt• llacif-'nda, Ln f o rmo Comp Lr-me u ra r Lo Conr.titucior•'11, 198<,; 
para 1987: Ministerio de Hacienda; para 1988: Ministerio de Hacienda, Presupuesto 
General de la Nación, 1988. 

100.0% 

33.4% 

5.3% 
22.3\ 

27.0\ 
11.2\ 

O. Si 

100.0\ 100.0\ 100.0\ 100.0\ 100.0\ 100.0% 
* Programación: 

33. 7% 

8.3\ 
22.0% 
3.4% 

20. 7% 

16. 7% 
3.9\ 

8.1% 

27.1% 
9.6\ 
0.2, 
3.1% 
6.4\ 

0.8% 

6.9% 
18.7\ 
3.9% 

9.6% 
23.0\ 
2.7\ 

7.3% 
17.0% 
2.6% 

9.5% 
14.9\ 
2.8% 

Total 

9. 3\ 
11.8% 
2.8% 

24.0\ 27.1% 26.9% 35.3\ 29.5% Administración y Servicios Generales 
Gobernación, Policía y Justicia 
Defensa Nacional 
Otros 

22.0, 19.7% 29.4% 18.11 28.2\ 
14.4% 15.2% 26.1% 13.3% 19.8\ 
7.6% 4.5% 3.3% 4.9~ 8.4\ 

Servicios Económicos y Financieros 
Servicio de la Deuda Pública 
Otros 

7.8\ 7.9% 8.6% 6.6\ 9.9% 

.o, 
2.4\ 
6.9% 

.o, 
2.2% 
5.9% 

0.1% 
2.7% 
5.0% 

.o, 
3.5\ 
1.2, 

Desarrollo de la Producción 

0.2\ 
2. 7% 
8.2% 

Desarrollo de la Infraestructura 
Acueductos y Alcantarillado 
Desarrollo Urbano y Comunal 
Otros 

32.2\ 32.6% 26.0\ 29.31 23.3\ 
11.1\ 10.8\ 7.8% 9.3% 8.1% 

Desarrollo Social 

2.9% 1.9% 1.3% 1.3% 1.0% Desarrollo de Recursos Naturales 

1988* 1982 1983 1984 1985 1986 1987 

ESTRUCTURA SECTORIAL DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO, 1982-1988. 

SECTOR 

CUADRO No.3 



Otros Impuestos Indirectos 

16.8% 
o.si 
16.3% 
15.6% 

22.9% 
20. 4% 
2.5% 

Sobre el Consumo de Productos y Servic. 
Productos 
Servicios 

Sobre Actividades Productivas y Comerc., 
Actos Jurídicos y Transacciones 

Actividades Productivas y Comerciales 
Actos Jurídicos y Transacciones 
Timbres Fiscales 

* Incluye Impuesto de Defensa de la Soberanía Nacional. 
** No incluye Impuesto de Defensa de la Soberanía Nacional. 
Fuente: Para 1982-1986: Ministerio de Hacienda, Informe Complementario Constitucional, 1986; 

Para 1987: Ministerio de Hacienda. 
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54.2% 
Ingresos Tributar~os 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

40.4% 

0.1% 

21.0% 
0.2% 

20. 7% 
20.4% 

11. 8% 
10.3% 

l. 4% 

43.2% 
7.6% 

35.7% 
35.3% 

0.2% o .1% 

24.4% 
0.5% 

23.9% 
23. 3% . 

21. 3% 
19.0% 
2.3% 

25.8% 
8.3% 

17.5% 
16.8% 

54.2% 48 .1% 
Impuestos Indirectos, excl. Impuestos 

sobre Exportación 

0.1% 

28.6% 

15.2% 
13 .2% 
2.0% 

27.9% 
10.3% 
17.6% 
17.2% 

42.3% 

0.1% 

22.0% 
0.3% 

21. 7% 
21. 3% 

12.3% 
10.8% 

l. 5% 

45.3% 
7.9% 

37.4% 
37.0% 

29.3% 
8.3% 

21.0% 
20.6% 

Sobre el Comercio Exterior 
Importación 
Exportación 

Café 

69.1% 71.7% 74.7% 76.8% 76.1% 79.6% 71.7% Impuestos Indirectos 

Impuestos Directos 30.9% 28.3% 25.3% 23.2% 23.9% 20.4% 28.2% 
23.6% 21.7% 19.8% 17.9% 16.0% 16.81 22.3% 
7.3% 6.6% 5.5% 5.2% 3.4% 3.6% 6.0% 

4.5% 
Sobre la renta 
Sobre el Patrimonio y Propiedades 
De Defensa de la Soberanía Nacional 

1986* 1986** 1987 1983 1982 

que usa el 
pronuncia- 

ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS TRIBUTARIOS DEL GOBIERNO CENTRAL 
1982-1987 

55.0% 

0.1% 

27.0% 
0.4% 

26.6% 
26.1% 

17.6% 
15.5% 

2 .1% 

32 .1% 
10. 3% 
21. 9% 
21. 5% 

1985 

el slogan 
todos sus 
públicos. 

56.4% 

0.1% 

28.4% 
0.4% 

27.9% 
27.4% 

18.7% 
16.6% 

2 .1% 

27.6% 
9.3% 

18.3% 
17. 7% 

1984 

CUADRO No.4 

11:_I Este es 
PDC en 
mi en tos 

del destino del gasto prepuestario 
que practica el PDC "hacia la jus- 
ticia social en un régimen de au- 
téntica democracia" 12/. Muy a pe- 
sar de que las desatenciones so- 
ciales fueron unos de los factores 
que originaron la guerra c i v í L, 
el Estado hace muy poco para tra- 
tar de darles satisfacción. 

Depar- 
y Eva- 
1987. 

Ministerio de Hacienda, 
tamento de Programación 
luación Presupuestaria, 

11/ 

Este "estira-encoge" en desa- 
tenciones sociales - atenciones 
belicistas ha sido la dinámica que 
ha mostrado la política presupues- 
taria en el período de estudio. 
Esta parece ser la racionalidad 

instituciones autónomas 11/. 
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años 
- fTl>. indr. - fll>. a la ~ ~ste>s 

sri inf) exp, e"pO(tacKJn drectos 

• No incluye Impuesto de nefenea de la Soberanía Nacional. 
Fuente: rarA 190?-1986: Ministerio de Hacienda, Informe ComplemP.ntario 
----~ Constitucional 19661 ~ara 1967: Ministerio de Hacienda. 
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INGRESOS TRIBUTARIOS 
DEL GOBIERNO CENTRAL 

Gráfico 1 

La estructura tributaria mues 
tra un gran peso para los impues~ 
tos indirectos, generalmente con- 
siderados como fuentes "regresi- 
vas" en comparación con los im- 
puestos directos. Para los años 
1982-1987 varían entre 71. 7% y - 
79.6% del total (Cuadro 4). El go- 
bierno de Duarte no parece haber 
cambiado esta estructura. Aún 
cuando restamos de este monto los 
impuestos sobre la exportación, 
que en su efecto mas bien son im- 
puestos directos, la parte de las 
fuentes regresivas sigue siendo 
alta, y no ha cambiado significa- 
tivamente entre 1984-1987. (Véase 
la penúltima regla en el Cuadro 
4, y en montos absolutos en el - 
gráfico 1). 

.; ~ En comparacion con otros pai- 
ses, los ingresos tributarios del 
gobierno Salvadoreño no consti tu- 
yen una gran parte del Producto 
Interno Bruto (PIB). Esta parte 
ha subido de 11.1% en 1980 hasta 
12. 8% en 1986. Aún dentro de . ~a 
región centroamericana, la presion 
tributaria de El Salvador en 1986 
es más baja que la de Nicaragua 
(27.6%), Costa Rica (14.1%) y Hon- 
duras (13.4%), y solo sobrepasa 
a la de Guatemala (7.1%). 

La estructura tributaria 
existente 

LA POLITICA DE INGRESOS 
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]2/ !bid., p. 156-159. 

Méndez, Juan Carlos y Manuel 
José Severin (1985), Análisis 
de la estructura tributaria 
de El Salvador y sugerencias 
de política tributaria. San 
Salvador, USAID/Contracting 
Corporation of America, Octu- 
bre. 

14/ 

Las exenciones y franquicias 
causan distorsiones graves 15/. 
Primero, afectan la equidad ciel 
sistema tributario: ya no pagan 
mayor contribución los que tienen 
mayores ingresos. Segundo, afec- 
tan la eficiencia del sistema tri- 
butario al no tener las mismas - 
condiciones para diferentes empre- 
sas y diferentes factores de pro- 
ducción. Particularmente serio es 
el que todas las franquicias y - 
exenciones, sin excepción, dfscri- 
minan contra la mano de obra en 
favor del capital, al reducir el 
precio del capital relativo al - 
precio de la mano de obra. Tambien 
distorsionan la competencia dentro 
de la clase empresarial, enlama- 
nera que favorecen a las empresas 
ya existentes, estimulando una es- 
tructura económica paralela de pe- 
queños empresarios, sin que ellos 
tengan oportunidades para crecer. 
Tercero, las franquicias y exen- 
ciones reducen la base tributaria, 
al incentivar la formación de hol- 
dings que son exentos de impuestos 
a la renta o a las importaciones. 

Alvarado, :rosé Ant on í,o (1987), 
"Análisis de la política fis- 
cal", Boletín de Ciencias Eco- 
nómicas y Sociales, Año 10, 
No.l, Enero-Febrero, pp. 67- 
75. 

Los impuestos directos y los 
impuestos a la importación son re- 
lativamente bajos. Probablemente 
esto es debido a la generalización 
de exenciones y franquicias en es- 
te ámbito. Según un estudio deta- 
llado del sistema tributario de 

Por otro lado, la parte de 
los "impuestos al consumo de pro- 
ductos y servicios" es relativa- 
mente baja, por ejemplo 18. 7% en 
1984. El papel de este impuesto 
parece ser sustituido por los "im- 
puestos sobre actividades produc- 
tivas y comerciales, actos jurídi- 
cos y transacciones", de los cua- 
les los Últimos tienen mayor peso. 
La mayor parte de ellos constitu- 
yen los impuestos de "timbres fis- 
cales". Este impuesto es tambien 
un impuesto trasladado, con el fa- 
moso efecto "cascada". Durante los 
años anteriores al gobierno de - 
Duarte, los impuestos de timbres 

vinieron a ser una manera fácil 
de aumentar los ingresos tributa- 
rios: entre 1980 y 1983, la tasa 
de los timbres fiscales aumentó 
en 500% 13/. En 1980 los timbres 
fiscales solo formaron el 7% de 
los ingresos tributarios, y en - 
1984 el 27.4%. 

Dentro de la estructura tri- 
butaria, los impuestos a la expor- 
tación del café son muy importan- 
tes. Esta característica es de es- 
perar en un país pequeño y subde- 
sarrollado, como El Salvador. Va- 
rían mucho de año en año, debido 
a la variabilidad del precio del 
café en el mercado internacional. 
Esto se puede apreciar tambien en 
el gráfico l. 

1985 l:_il , las leyes genéricas de 
los diversos impuestos se aplican 
en las situaciones especiales, mas 
bien que en lo general. Exentos 
de pagar impuestos sobre la renta 
son por ejemplo casi todas las em- 
presas en los sectores de indus- 
tria, construcción, banca y segu- 
ros lo que hace perder una capaci- 
dad de base tributaria de alrede- 
dor del 20% del PIB. 
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Veamos ahora los efectos tri- 
butarios de la Ley de Fomento de 
las Exportaciones. El objetivo de 
esta ley fue incentivar las expor- 
taciones no-tradicionales hacia 
mercados fuera de Centroamérica, 
es decir las exportaciones menos 
café, algodón, azúcar y carne. Con 
ello, se esperaba captar más divi- 
sas, y realizar más empleo e in- 
gresos en el país. La ley básica- 
mente consiste en conceder exen- 

El primer paquetazo incluyó 
tambien algunas de las sugerencias 
hechas por el estudio arriba cita- 
do, sin retomar la recomendación 
principal, que fue terminar con 
las franquicias y exenciones. En 
este orden se pueden mencionar la 
introducción del pago anticipado 
del impuesto a la renta para las 
Sociedades, y la suspensión de las 
exenciones para las "Instituciones 
Autónomas" del Estado. Son cambios 
marginales del sistema tributario. 
Otras medidas tomadas fueron, la 
prohibición temporal de las impor- 
taciones de productos suntuarios, 
y el aumento de impuestos a las 
importaciones de otros bienes de 
consumo. A pesar de la excepción 
hecha en el impuesto de timbres, 
la parte de los impuestos indirec- 
tos siguió creciendo a partir de 
1986, tambien si excluímos Jos im- 
puestos al comercio exterior (Cua- 
dro 4). Entonces, estas medidas 
no mejoraron la equidad del siste- 
ma tributario. 

El conjunto de medidas tribu- 
tarias anunciado dentro del PERE 
en Enero 1986, tenía algunas que 
representan la "receta tradicio- 
na L" para aumentar los ingresos 
tributarios: un "Impuesto de Emer- 
gencia a las Exportaciones de Ca- 
fé" que pretendía aprovechar los 
buenos precios vigentes durante 
ese año, y un aumento de los im- 
puestos de timbres fiscales. Den- 
tro de los impuestos de timbres 
se estableció una excepción para 
pagos de medicinas y alimentos. 

~/ !bid., p. 12. 

Las medidas del gobierno de Duarte 
Es interesante ver, como el 

gobierno del Presidente Duarte ha 
reformado el sistema tributario. 
Han habido tres grupos de cambios. 
El primero fre m conjunto de medidas 
tributarias anunciadas dentro del 
"Programa Económico de Reactiva- 
ción y Estabilización" (PERE). Es- 
te "primer paquetazo" incluía tam- 
bien otras medidas de política - 
económica, como una devaluación 
e incrementos salariales que solo 
muy parcialmente compensaron la 
inflación que hubo en el período 
de congelamiento de salarios. El 
segundo cambio fue el resultado 
de la "Ley de Fomento a las Expor- 
taciones", aprobada en Marzo 1986. 
El tercer cambio fue un paquete 
de medidas y reformas tributarias 
aprobado en Diciembre 1986 y en 
parte reformado en Marzo 1987, 
llamado el "segundo paquetazo". 

El estudio concluye que en 
El Salvador más carga tributaria 
cae sobre los productores de café 
y el sector asalariado. "Esta si- 
tuación contrasta con el precario 
nivel y carga tributaria relativa 
que tiene el resto de la economía 
(industria, construcción, comer- 
cio, turismo, banca) .•. " 12._/. 

Concluyendo, podemos afirmar 
que el sistema tributario no solo 
está dominado por fuentes regresi- 
vas, sino que tambien lo progresi- 
vo que existe en las leyes de los 
impuestos directos se elimina por 
la abundancia de exenciones y 
franquicias. La clase empresarial 
en general paga relativamente po- 
cos impuestos, con la Única excep- 
ción de los cafetaleros. 
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18/ Ibid., p. 71. 

l]_/ De: PDC, "La reforma tributa- 
ria, justicia para el pueblo", 
citado en Alvarado, José Anto- 
nio, op. cit., p. 70. 

Este conjunto de propuestas 
fué rechazado plenamente por la 
burguesía. La Asociación Nacional 
de la Empresa Privada (ANEP), por 
ejemplo, lanzó campañas millona- 
rias de publicidad, especialmente 
contra los impuestos al patrimonio 
y el "impuesto de guerra". Razo- 
nó, entre otros, que la empresa 
privada no estaba en la capacidad 

Esta propuesta contenía, apar- 
te de aumentos de los impuestos 
sobre pasajes aéreos y marítimos, 
sobre cervezas, gaseosas y lico- 
res, y sobre transferencias de - 
propiedades, reformas de los im- 
puestos directos. Se propusieron 
aumentos de las tasas de los im- 
puestos a la renta y al patrimo- 
nio, y además un "Impuesto de De- 
fensa de la Soberanía Nacional" 
("impuesto de guerra") , que cons- 
tituiría una sobretasa del grava- 
men al patrimonio. Se esperarían 
ingresos adicionales por unos 
i:350 millones, de los cuales el 
80% provendría de los tres Úl ti- 
mos. Con ello, se esperaba aumen- 
tar la contribución de los grandes 
propietarios de 14% hasta 19% 18/. 

otros, la devaluación, los incre- 
mentos salariales y la continua- 
ción de la guerra. Por eso el go- 
bierno propuso otro paquete de me- 
didas tributarias en Octubre 1986. 
Este "segundo paquetazo" pretendía 
en su filosofía oficial "avanzar 
un paso más en la búsqueda de jus- 
ticia en nuestro país 17/. Según 
el mismo PDC, el objetive>fué ele- 
var la parte de la tributación to- 
tal que estaban pagando los gran- 
des propietarios. 

El primer paquetazo no logró 
una estabilización, ya que los - 
gastos del gobierno subieron a la 
vez, como resultado de, entre 

El éxito de la ley, en térmi- 
nos de lograr un incremento de las 
exportaciones, y luego del empleo, 
depende de las ·reacciones del sec- 
tor privado. En particular depende 
de si viene o no la inversión ex- 
tranjera que se espera. Pero, la 
inversión privada, nacional o ex- 
tranjera, depende más de la esta- 
bilidad social y política que de 
los incentivos fiscales. Además, 
los incentivos de la ley están di- 
rigidas a abaratar el costo del 
capital, y no de la mano de obra. 
Por lo tanto, las inversiones que 
se hagan en base a esta ley proba- 
blemente no lleven a un aumento 
sustancial del empleo. Entonces, 
el carácter de la Ley de Fomento 
de las Exportaciones, y las cir- 
cunstancias dadas en El Salvador, 
hacen que esta ley solo dé más - 
ventajas tributarias a la clase 
empresarial, sin que ello conduzca 
en el corto plazo a beneficios pa- 
ra las grandes mayorías. 

Lejos de reducir las exencio- 
nes y franquicias, esta ley enton- 
ces aumenta la cantidad de las - 
mismas, reduciendo más la base - 
tributaria y los ingresos del go- 
bierno, y disminuyendo más la - 
equidad y la eficiencia del siste- 
ma tributario. La reducción de la 
base tributaria está en contradic- 
ción con un objetivo central de 
la política fiscal, que es reducir 
el déficit fiscal. 

ciones de los impuestos de la ren- 
ta, del patrim~nio y de las impor- 
taciones a todas las empresas que 
venden 25% o más de su producción 
fuera del Mercado Común Centroame- 
ricano. No solo se aplica para em- 
presas productoras, incluyendo a 
las empresas de maquila y ensam- 
ble, sino tambien para empresas 
que comercializan. 
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Se aprobaron solo dos cambios 

en este impuesto, los cuales el 
gobierno presentó como la realiza- 
ción de la justicia social. Uno 
es que los contribuyentes que ga- 
nan menos de t 12, 000 anuales, no 

Se puede ver que la propuesta im- 
plicaba un aumento considerable 
de la progresividad del sistema. 

Fuente: Cálculos propios en base a FUSADES (1986) Es- 
dio Crítico de la Política Fiscal, y del Dia- 
rio Oficial 22 de Diciembre 1986. 

* Al evaluar este cuadro hay que tomar en cuenta 
que la progresividad que muestra el sistema vige~te 
es aparente, ya que mucha gente con mayores ingre- 
sos pueden acogerse a exencio~es, o simplemente - 
evaden (parte d)el monto a pagar. 

CUADRO No.5 
EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE PERSONAS NATURALES: 

COMPARACION DE TA.RIFAS MARGINALES* 

Renta Tarifa Tarifa Tarifa 
Imponible Anterior Propuesta Aprobada 
en Colones 

12,000 3.6% 2.1% 3.6% 
l3 t 000 7.4% 5.0% 7.4% 
15,000 8.8% 6.5% 8.8% 
17,000 10.6% 9.6% 10.6% 
19,000 11. 6% 12.7% 11. 6% 
22,500 13.6% 16. 7% 13.6% 
27,500 15.3% 19.5% 15.3% 
35,000 16.7% 23.7% 16.7% 
45,000 19.4% 26.8% 19.4% 
60,000 23.4% 31. 8% 23.4% 
80,000 28.3% 35.7% 28.3% 

105,000 34.2% 40.9% 34.2% 
135,000 39.8% 45.4% 39.8% 
175,000 46.1% 51.2% 46.1% 
225,000 50.5% 55.8% SO.SI 
250,000 53.0% 58.4% 53.0% 
300,000 60.0% 65.0% 60.0% 

Aunque el PDC tenía la mayo- 
ría de los escaños en la Asamblea 
Legislativa, las presiones de la 
burguesía tuvieron cierto éxito. 
Dentro del impuesto de la renta, 
la tabla aprobada quedó exactamen- 
te igual a la tabla anterior. El 
Cuadro 5 muestra una comparación 
entre la tabla anterior, la pro- 
puesta de Octubre 1986 y el im- 
puesto aprobado en Diciembre 1986. 

nes para gastos escolares, médicos 
y de seguros personales. 

de pagar estos impuestos, y reco- 
mendó que el gobierno eliminara 
sus "gastos innecesarios" para fi- 
nanciar la guerra. Al mismo tiem- 
po, FUSADES publicó en Diciembre 
1986 un "Estudio Crítico de la Po- 
lítica Fiscal", rechazando tambien 
fuertemente las reformas propues- 
tas a los impuestos directos. Por 
otro lado, los sectores populares 
denunciaron el "segundo paquetazo" 
por otras razones. Rechazaron por 
ejemplo otra reforma dentro del 
impuesto de la renta, que implica- 
ba la suspensión de las deduccio- 
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19/ Véase "Reflexiones alrededor 
del paro empresarial", El Sal- 
vador Coyuntura Económica, 
No.10, Enero 1987, pp. 28-32. 

Ante la amenaza del paro, el 
PDC convocó a la Asamblea Legisla- 
tiva para una "Sesión de Emergen- 
cia" el 20 de Enero, en la cual 
se decidió modificar el impuesto 
de guerra. Sin embargo, no lepa- 
reció suficiente a la empresa 

vel nacional l2_/. A pesar de las concesiones 
conside;ables heshas p:r el PDC a l~ 
burgues1a del pa1s, esta no quedo 
satisfecha. El 22 de Enero de 1987 
la ANEP, la cámara de Comercio e 
Industria y algunas otras organi- 
zaciones de la empresa privada - 
proclamaron un paro de actividades 
de un día, en protesta contra la 
política económica del PDC en ge- 
neral, y en particular oontra el pa.- 
quete de impuestos aprobados en 
Diciembre. El paro tuvo una cober- 
tura de alrededor de 90% de las 
empresas medianas y grandes a ni- 

(1) (2) (3) ( 4) 
Capital Tabla Tabla Tabla 
Imponible Anterior Propuesta Aprobada 
en Colones 

50,000 50 o o 
100,000 150 500 o 
200,000 475 1,500 475 
300,000 825 3,000 1,025 
500,000 2,025 7,000 2,785 
700,000 3,625 13,000 5,465 

1,000,000 6,625 22,000 11, 315 
2,000,000 19,120 62,000 36 I 315 

Fuente: El S3.lvador Coyuntura Económica No.10, Enero 1987. 

EL IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO 
COMPARACION DE IMPUESTOS A RECAUDAR PARA ALGUNOS 

NIVELES DE CAPITAL. 

CUADRO No.6 

Al comparar la tabla vigente 
con la tabla propuesta en el im- 
puesto al patrimonio ( Cuadro 6), 
se puede ver que los aumentos pro- 
puestos eran grandes. Sin embargo, 
la tabla aprobada en Diciembre re- 
dujo con mucho estos aumentos pro- 
puestos. Este cuadro incluye en 
las columnas 3 y 4 el "impuesto 
de g,uerra". 

grande. pagan impuestos. Antes, desde 
1978, este ingreso básico era de 
t8500 anuales. Tomando en cuenta 
que el poder adquisitivo del Colón 
baj Ó 78% entre 1978 y 1987, este 
cambio de ninguna manera compensó 
la inflación que ha habido entre 
estos años. El otro cambio, es que 
todos los contribuyentes que no 
ganan más de t 50, 000 anuales pue- 
den deducir t500 del monto a paga~ 
como "crédito básico". Sin embar- 
go, este no parece un monto muy 
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21/ Véase por ejemplo FUSADES, 'op , 
cit., p. 6. 

Los empresarios se están que- 
jando que el elevado nivel de los 
gastos estatales les está distra- 
yendo recursos, y que esto se a- 
grava por el alto nivel del défi- 
cit fiscal que genera presiones 
sobre la 9-emanda agregada y que 
sea este la fuente inicial de la 
inflación~/. En general, la in- 
flación es más problemática para 
trabajadores que para los empresa- 
rios, ya que estos están en la ca- 
pacidad de aumentar los precios. 
Analicemos ahora en que medida la 
carga del financiamiento del défi- 
cit fiscal ha caído sobre los em- 
presarios o sobre la clase traba- 
jadora. 

LA POLITICA DEL FINANCIAMIENTO DEL 
DEFICIT 

Este enfrentamiento de Duarte 
con la empresa privada mostró que 
ésta no está dispuesta a pagar los 
costos de la guerra: ni los costos 
humanos, ya que no se opone con- 
tra el reclutamiento forzoso que 
solo afecta a los hijos de los - 
sectores populares, ni los costos 
financieros que según ella deben 
asumir tambien los sectores popu- 
lares y el gobierno norteamerica- 
no. Y eso que esta guerra de con- 
trainsurgenciá principalmente de- 
fiende sus intereses. 

vocó presiones tan fuertes de par- 
te de ellos, que el gobierno, pri- 
mero, modif icÓ sus propuestas, y 
luego, tuvo que resignarse con el 
fallo de la Corte Suprema de Jus- 
ticia. 

20/ El Salvador Proceso, No. 275, 
18-2-1987. 

Resumiendo, las medidas tri- 
butarias del gobierno de Duarte 
no han cambiado la estructura re- 
gresiva del sistema de recauda- 
ción. La "Ley de Fomento de las 
Exportaciones" solo aumentó la 
cantidad de franquicias y exen- 
ciones, que en general no promue- 
ven la equidad del sistema tribu- 
tario. Por otro lado, el gobierno 
propuso medidas que elevaran la 
parte con que contribuyen los 
grandes propietarios en los ingre- 
sos del gobierno. Pero, esto pro- 

El 19 de Febrero la Corte Su- 
prema de Justicia falló en favor 
de la burguesía, declarando II in- 
constitucional II el impuesto de 
guerra. El gobierno tuvo que reem- 
bolsar los ingresos ya recibidos 
a los respectivos contribuyentes. 

Poco antes de que fallara la 
Corte, el gobierno anunció nuevos 
cambios en los impuestos ya apro- 
bados 20/. Se hizo una nueva con- 
cesión~ la burguesía con respecto 
al cálculo del valor real del pa- 
trimonio. Se permitió excluir los 
bonos de la reforma agraria, vi- 
viendas, escuelas, hospitales y 
otras instituciones similares. Por 
otro lado, las críticas de los - 
sectores populares por fin encon- 
traron algún eco. Dentro del im- 
puesto de la renta se reintroduje- 
ron algunas de las deducciones - 
abolidas en Diciembre, a saber las 
cotizaciones para seguros socia- 
les. Además, se permitió en los 
ni veles bajos de ingresos deduc- 
ciones para hijos dependientes. 

privada, que disponía de otros - 
instrumentos más para atacar este 
impuesto. Abogadosde la ultradere- 
cha hicieron demandas de inconsti- 
tucionalidad ante la Corte Suprema 
de Justicia. 
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Entonces, no se puede conclu- 
ir que se ha distraido recursos 
del sector privado, ni tampoco que 
los déficits fiscales han sido la 
causa principal de la inflación. 
La política de financiamiento del 
déficit durante 1984-1987 casi no 

A partir de 1983 el financia- 
miento interno ha sido mínimo. To- 
mando el promedio de los años 
1984-1987 en los cuales se enfoca 
este estudio, el financiamiento 
interno ha sido de 14.8% (la Últi- 
ma columna del Cuadro 8). La divi- 
sión entre préstamos del Banco - 
Central de Reserva que generan - 
presiones inflacionarias, y prés- 
tamos de los "bancos comerciales" 
y "otras fuentes internas" que - 
puedan tener el efecto de distraer 
recursos del sector privado, ha 
sido muy variado de un año al 
otro. Sobre los años 1984-1987 los 
préstamos del Banco Central cons- 
tituyeron el 35. 9% del financia- 
miento interno, pero esto signifi- 
ca solo el 5. 3% de los déficits 
fiscales durante este período. Las 
otras fuentes de financiamiento 
interno contribuyeron en solo 9.5% 
en el financiamiento total. 

Véase CEPAL (1986), Estudio 
Económico de América Latina, 
1985, El Salvador, México, p. 
20. 

22/ 

Es cierto que el déficit fis- 
cal ha sido alto, aunque ha bajado 
algo desde 1983 (Cuadro 8). Lama- 
nera en que se ha financiado el 
déficit fiscal nos puede indicar 
si éste ha distraido recursos del 
sector privado, y/o si ha generado 
presiones inflacionarias. El Cua- 
dro 8 muestra que a partir de 
1983, la mayor parte del déficit 
fiscal ha sido financiado externa- 
mente. Este financiamiento princi- 
palmente vino del gobierno de los 
Estados Unidos. En casi todos los 
años, la mayor parte del financia- 
miento externo han sido donacio- 
nes, es decir provenientes de la 
AID. Además de eso, hay que tomar 
en cuenta que de 1985 en adelante 
se canalizó de manera distinta una 
parte de la ayuda bilateral. La 
AID tambien financia gastos guber- 
namentales específicos, particu- 
larmente para impulsar directamen- 
te la actividad privada, de modo 
que estas donaciones y préstamos 
no aparecen en las cuentas del 
financiamiento del déficit 2:1_/. 

Fuente: CEPAL (1986), Estudio Económico de América Latina, 
1985: El Salvador, México, y CEPAL (1987), Estudio 
Econó=.ico de América Latina, 1986: El Salvador, 
México. 

20.7 18.2 18.8 19.7 21.2 19. 7 21.0 

1985 1984 1983 1986 

GASTOS DEL GOBIERNO COMO\ DEL PIB, 1980-1986. 

1982 1980 1981 

CUADRO No.7 

al tos en comparación con otros - 
países, ni tampoco han crecido mu- 
cho en relación al PIB de los Úl- 
timos años (Cuadro 7). 

En primer lugar, podemos de- 
cir que a pesar de los altos y - 
crecientes gastos para la guerra, 
los gastos del gobierno no son muy 
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Igualmente, Duarte no ha cam- 
biado la estructura muy regresiva 

Conforme a la prioridad del 
gobierno de los EEUU, la Fuerza 
Armada y la burguesía, los gastos 
para llevar a cabo la guerra de 
contrainsurgencia han crecido. Y, 
a pesar de que las necesidades si- 
guen siendo abundantes, los gastos 
sociales no han aumentado. 

.. mas 
del efectivos: la política fiscal 

Presidente Duarte no llevó a 
justicia social. 

Las promesas electorales de 
José Napoleón Duarte, que básica- 
mente consistían en conseguir la 
paz y realizar más justicia so- 
cial, estuvieron en contradicción 
con los intereses de los grupos de 
los cuales dependía: la adminis- 
tración norteamericana, e interna- 
mente la Fuerza Armada y la bur- 
guesía. Mostrarnos que, con respec- 
to a la política fiscal, las pre- 
siones de estos grupos han sido 

CONCLUSION 

Fuente: Banco Central de Reserva, Memoria 1986; para 1987: MIPLAN, Programa _Económico 1988. 
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553.0 
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894.0 

13 DCR/Déficit (5/1) 
14 (BC + OFI)/Déficit ((6+7)/1) 
15 BCR/Fin. Int. (5/8) 
16 (BC + OFI)/Fin. Int. ((6+7)/8) 

8.5% 
68.3% 
31. 1% o.o, 

Relaciones: 
9 Déficit Flscnl/PIU 

10 Financ. Interno/Déficit (8/1) 
11 Financ. Externo/Déficit (4/1) 
12 Donaciones/Déficit (2/1) 

418.6 
42.1 
61. l 

521. 8 

5 Banco Central de Reserva 
6 Bancos Comerciales 
1 Otras Fuentes Internas 
8 Total Financiamiento Interno 

o.o 
241. 8 
241.8 

Financiamiento del Déficit: 
2 Donaciones 
3 Préstamos Externos 
4 Total Financiamiento Externo 

763.6 1 Déficit Global 

Acumulado 
1987 1984-1987 1986 1985 1984 1983 1982 

OPERACIONES CONSOLIDADOS DEL GOBIERNO CENTRAL 1982-1987. 
(En millones de colones y en%) 

CUADRO No.a 

del alto componente de financia- 
miento externo. 

ha influido en la distribución del 
ingreso en el país, corno resultado 
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Mientras algunas medidas tri- 
butarias que propuso Duarte produ- 
jeron el enfrentamiento con la - 
clase empresarial, otras medidas 
provocaron la denuncia y las pro- 
testas de la clase trabajadora. 
Las luchas sociales llevadas a ca- 
bo en los primeros meses de 1987 
dejaron en claro que el PDC ya ha- 
bía perdido el apoyo de los secto- 
res populares, es decir de aque- 
llos que lerabÍan apoyado. El modelo 
de reprimir la insurrección junto 
con reformas económicas que dieran 
más justicia social, propagado por 
la Administración Reagan y llevado 
a cabo por Duarte, había fracasa- 
do. La derrota electoral del PDC 
en Marzo 1988 era el resultado ló- 
gico. 

pulares. Tampoco ha traído grandes 
desventajas para la empresa priva- 
da, a pesar de lo que sostienen 
los gremios empresariales. 

El tercer aspecto de la polí- 
tica fLscal, la política de finan- 
ciamiento del déficit, muestra el 
gran apoyo financiero que la admi- 
nistración Reagan está brindando. 
Gracias al financiamiento externo 
casi no hubo financiamiento mone- 
tario, entonces el déficit fiscal 
no ha deteriorado mucho la situa- 
ción económica de los sectores po- 

del sistema tributario. En este 
ámbito, por lo menos hizo un in- 
tento, al proponer cambios de los 
impuestos de la renta y del patri- 
monio. Estas propuestas obligaron 
a Duarte entrar en una lucha con 
la burguesía, que utilizó armas 
propagandísticas, económicas (el 
paro empresarial) y jurídicas. El 
resultado final de esta lucha fue 
que·los cambios de estos impuestos 
fueron marginales. 
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En primer lugar, esto fué 
así por el hecho de que los confe- 
rencistas no conocían la situación 
en El Salvador y sólo hablaron 
en base a sus experiencias en 
otros países. La Única excepción 
fué Dr. Wisecarver, que había es- 
tudiado algo sobre la economía 
de El Salvador. En segundo lugar, 
se debió a que la mayoría de las 
preguntas y observaciones de los 
participantes se dirigieron hacia 

. . , . crisis economica. 
Sin embargo, las lecciones 

que traían los conferencistas no 
siempre implicaron concederles 
más libertad y más ventajas .... , =;': 

a las empresas, en comparacion 
con la situación actual en El Sal- 
vador. Al contrario, seguir las 
líneas propuestas por los expertos 
invitados,en muchos casos signifi- 
caría cortar las ventajas que los 
empresarios actualmente gozan. 
No obstante, estas implicaciones 
quedaron mayormente implícitas 
en las discusiones durante el Fo- 
ro. 

chas organizaciones e individuos 
involucrados en la política econó- 
mica del país, entre ellos la Fa- 
cultad de Economía de la Universi- 
dad de El Salvador. 

· El tema común de las cinco 
conferencias fué la política eco- 
nómica, y en particular en qué 
manera esta política conduce o 
no a más crecimiento económico. 
La mera invitación a conferencis- 
tas con preferencia por menos in- 
tervención estatal en la economía, 
obviamente indica en qué dirección 
la cámara de Comercio e Industria 
está buscando la solución de la 

' • Salvador El 

ALTERNATIVAS 

Dentro de la clase empresa- 
rial tambien se está pensando so- 
bre posibles soluciones para la 
actual crisis económica. Prueba 
de ello es el Foro Internacional 
"ALTERNATIVAS DE LA CRISIS ECONO- 
MICA DE EL SALVADOR", llevado a 
cabo los días 20 y 21 de octubre 
del año pasado y organizado por 
la Cámara de Comercio e Industria 
de El Salvador. 

Fué un Foro interesante; las 
al terna ti vas fueron presentadas 
por conferencistas invitados: cua- 
tro economistas y un politólogo, 
todos extranjeros y más o menos 
famosos. De los economistas, tres 
fueron exponentes de la llamada 
"Escuela de Chicago", conocida 
por su preferencia por una libera- 
lización de la economía y de la 
cual Milton Friedman es el prota- 
gonista más famoso. De estos tres, 
Dr. Arnold Hanberger está todavía 
trabajando en la Universidad de 
Chicago, y los Doctores Daniel 
Wisecarver y Ernesto Fontaine tra- 
bajan en la Pontificia Universidad 
Católica de Chile. La otra econo- 
mista fué la Dra. Anne Krueger 
que de 1982 a 1987 tué Vice-Presi- 
dente del Banco Mundial. En este 
tiempo, el Banco Mundial se mostró 
también cada vez más en favor de 
una liberalización de la economía. 
Krueger actualmente trabaja en 
la Universidad de Duke, Carolina 
del Norte. Además dictó una con- 
ferencia el Dr. Robert Wesson, 
de la Institución Hoover en Cali- 
fornia. 

Participantes en el Foro fue- 
ron por supuesto los miembros de 
la Cámara de Comercio e Industria, 
y además se habían invitado a mu- 

para lecciones • 

" 

SOBRE FORO 
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industria 
enfatizó 

Con respecto a la 
al comercio, Krueger y 

4. Mantener un tipo de cambio so- 
brevaluado. Esto casi siempre 
es dañino para el sector agro- 
pecuario. 

3. Nacionalización de la comer- 
cialización. Las empresas es- 
tatales para la comercializa- 
ción de los productos agrarios 
"Casi siempre son un desas- 
tre". Esta medida puede tener 
buenas intenciones, por ejem- 
plo estabilización de los pre- 
cios, o el rompimiento de los 
monopolios existentes. Pero 
en· la práctica casi siempre 
suben los costos y/o la empre- 
sa estatal está sujeta a pre- 
siones políticas. Además es 
difícil para una empresa esta-. 
tal efectuar un buen control 
de la calidad. El resultado 
puede ser que el estado solo 
capte los productos de infe- 
rior calidad, y los productos 
de buena calidad se vendan al 
mercado negro. 

l. Suponer que los trabajadores 
agropecuarios son altruistas. 
Juntar a ellos en cooperati- 
vas, colectivos o comunas en 
los cuales no son visibles 
los frutos del trabajo de cada 
participante, reduce la efi- 
ciencia y la producción. 

2. Establecer bajos precios al 
productor. El resultado de 
ésta política puede ser que 
los productores ya no vendan 
al mercado, que vendan a un 
mercado negro con precios más 
altos, o que dejen de producir 
y se muevan hacia las ciudadee. 

medidas han conducido a un estan- 
camiento del crecimiento económi- 
co, e incluso a un decrecimiento. 
En la política agraria, se han 
cometido cuatro errores: 

Estado en "El Robert Wesson, 
la Economía". 

Anne Krueger, "Análisis Compa- 
rativo entre países que han li- 
berado sus Mercados y los que 
han aumentado el Control Esta- 
tal". 

Arnold c. Harberger, "Políti- 
cas y Crecimiento Económico". 

Ernesto R. Fontaine, "El Rol 
del Sistema de precios en el 
Crecimiento Económico: el Esta- 
do y el Sector Privado"; 

En el Centro de Documentación 
del INVE están disponibles cua- 
tro de las cinco ponencias pre- 
sentadas en este Foro: 

La Dra. Krueger comenzó el 
Foro con una interesante conferen- 
cia sobre lecciones positivas y 
negativas de las experiencias de 
otros países. Primero enfatizó 
algunos errores que han cometido 
los gobiernos de muchos países 
en vías de desarrollo. Son erro- 
res, en el sentido de que estas 

ERRORES 

A continuación, presentamos 
una impresión de los acontecimien- 
tos del Foro. Primero, damos un 
resumen se lectivo de las confe- 
rencias, incluyendo los aspectos 
que más podrían servir para eva- 
luar la situación económica de 
El Salvador V. Luego hacemos al- 
gunas observaciones cr1ticas, tan- 
to con respecto al contenido de 
las conferencias, como con respec- 
to a la discusión. 

aspectos que sí podrían ser favo- 
rables para ellos mismos, los em- 
presarios. 
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agua, luz, etc. El sistema de 
asignación central de las divisas 
para importaciones tambien desfa- 
vorece a las empresas exportado- 
ras. Para proveer los mercados 
externos es importante que las 
empresas puedan rápidamente orde- 
nar sus insumos, repuestos, etc., 
lo que es impedido por un sistema 
de asignación de divisas. 

Tercero, las distorsiones 
en los precios que lleva consigo 
esta política de sustitución de 
importaciones resulta en que haya 
diferencias entre lo que es privada- 
mente rentable, y lo que quiere 
fomentar el gobierno. Ello conduce 
a prácticas como la sobrefactura- 
cion de importaciones, el contra- 
bando, etc. El gobierno tiene que 
aumentar sus controles burocráti- 
cos lo que implica más costos, 

los males de una política de sus- 
titución de importaciones. En pri- 
mer lugar, tal política impide 
casi siempre el crecimiento del 
empleo industrial. Las industrias 
que normalmente se protejen son 
intensivas en capital y ello con- 
duce a una brecha dentro de la 
clase trabajadora urbana: por un 
lado los empleados bien pagados 
en estas industrias, y por otro 
lado los desocupados y los que 
trabajan en el sector informal. 

En segundo lugar, la política 
de sustitución de importaciones 
no estimula el crecimiento de ex- 
portaciones industriales. El pro- 
teccionismo lleva a precios domés- 
ticos más al tos que los ni veles 
mundiales, y no sólo para los bie- 
nes industriales sino tambien para 
muchos servicios domésticos como 
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sobre Harberger habló Dr. 

Por otro lado, Fontaine enfa- 
tizó que hay precios que siempre 
tienen que ser "mentirosos", por 
ejemplo los precios de educación, 
salud, y la justicia. Subsidios 
para estos servicios son justifi- 
cados porque el beneficio social 
es más alto que lo que puedan pa- 
gar los ciudadanos individuales. 

Dr. Fontaine concentró su, 
a veces divertida conferencia en 
los males de "precios mentirosos". 
Los subsidios para algunos produc- 
tores o consumidores conducen a 
ganancias privadas, pero en muchos 
casos a un costo para la sociedad 
enter~ o para otros grupos de pro- 
ductores o consumidores. En Chile• 
por ejemplo, se proteje a los 
productores de azúcar, trigo y 
leche. Ello lleva a precios en 
el mercado interno superior a los 
precios del mercado mundial. Por 
el hecho de que se trata de pro- 
ductos de consumo básico, afecta 
desproporcionadamente a los consu- 
midores pobres. 

OTRAS LECCIONES 

Otro ejemplo es Turquía, que , . . , . se encentro en una crisis economi- - ~ en 1979. Hasta este ano seguia 
una política de sustitución de 
importaciones, la que había resul- 
tado en una deuda externa enorme. 
El cambio efectuado en 1979 (y 
Krueger fué asesora del gobierno 
de Turquía en aquel entonces) in- 
cluyó establecer un tipo de cambio 
realista. Luego, en 1982 se abo- 
lierop las restricciones a las 
importaciones. Ahora Turquía tiene 
tasas anuales de crecimiento del 
PIB de 5% a 8%. Las exportaciones 
crecen en más del 15% por año. 
Y eso en los años 80, que son ca- 
racterizados por el estancamiento 
del crecimiento del comercio mun- 
dial. 

En la segunda parte de su 
conferencia, Krueger apuntó hacia 
algunas lecciones positivas de 
las experiencias de otros países. 
Con respecto a la agricultura, 
un tipo de cambio realista en com- 
binación con la provisión de in- 
fraestructura por parte del go- 
bierno puede hacer incrementar 
la producción. Esto produjo el 
éxito de la política agraria en 
la India a partir de fines de los 
años sesenta, y recientemente tam- 
bien en China. 

La segunda lección es que 
el gobierno tiene que jtigar un 
papel muy fuerte en estimular- 
el crecimiento económico. El esta- 
do tiene gue proveer el ambiente 
macro-economice que incentive a 
la producción (tipo de cambio rea- 
lista, evitar la emisión monetaria 
excesiva, etc.), y además tiene 
que invertir en la educación, la 
infraestructura como las comunica- 
ciones, el transporte y los puer- 
tos, y un sistema de riego y ex- 
tension para el sector agropecua- 
rio. Si el estado, por otra parte, 
está gastando sus recursos en un 
régimen de comercio exterior muy 
complejo y en empresas estatales, 
generalmente no sobran recursos 
para incrementar la infraestructu- 
ra y los servicios públicos. 

La tercera lección positiva 
es que una política de promoción 
de exportaciones puede tener re- 
sultados mucho mayores que las 
normalmente pensadas. Las condi- 
ciones son: establecer un tipo 
de cambio realista, abolir las 
rectricciones cuantitativas a las 
importaciones, establecer arance- 
les uniformes y no muy altos. Con 
esta política Corea del Sur, por 
ejemplo, ha tenido niveles de cre- 
cimiento del PIB anual del 10% 
a partir de 1960. Sus exportacio- 
nes crecieron a una tasa anual 
de 40%. 

sin que se pudiera evitar todos 
los abusos. 



'27 

~/Un resumen de este estudio pu- 
blic.mos en EL Salvador: Coyun- 
tura Económica No.8-9, junio-ju- 
lio 1986, pp 7-11. 

Según un estudio del sistema 
tributario~/, revelado por Wise- 
carver, este sistema es engo- 
rroso. Abundan las franquicias y 
las exenciones, así que el sistema 
es muy intransparente. La norma 
general es la excepción, y las - 
excepciones constituyen la norma. 
Además, el control tributario es 

trar que la presión tributaria 
en El Salvador es muy baja, tanto 
en comparación con el nivel de 
los gastos públicos, como en com- 
paración con otros países de Amé- 
rica Latina. La presión tributaria 
de El Salvador subió de 11.1% del 
PIB en 1980 a 12 .8% del PIB en 
1986. En Chile, estos porcentajes 
fueron de 20. 5% en 1980 y 23. 6% 
en 1985. Aún en Panamá la presión 
tributaria es más al ta que aquí: 
14.9% en 1980 y 15.1% en 1985. 

Dr. Wisecarver había hecho 
el esfuerzo de estudiar algo de 
la economía salvadoreña, y habló 
sobre algunos.aspectos de la regu- 
lación estatal. Empezó por demos- 

las "enfermedades" de la economía, 
y entre ellas enfatizó sobre todo 
la inflación. En la mayoría de 
los casos la inflación se debe 
al financiamiento del déficit fis- 
cal a través de créditos del sis- 
tema financiero. Pero en algunos 
países no se explica por. la emi- 
sión de crédito al sector público, 
sino al sector privado. Ello fué 
el caso de Brasil en~re 1969 y 
1976, cuando el gobierno incluso 
prestó a la banca y a pesar de 
eso hubo alta inflación. 

De todos modos, según Harber- 
ger ( como verdadero exponente de 
la Escuela de Chicago), la infla- 
ción es una cuestión monetaria. 
Ello implica que una política que 
luche contra la inflación no sola- 
ente debe enfocarse en el control 
de los precios. El "Plan Austral" 
en Argentina,,por ejemplo, frasasÓ 
por esta razon: solo se llevo a 
cabo un control de los precios, 
pero no se. pudo controlar el défi- 
cit fiscal. 



~/ Vease I. Adelrnan y c. Taft Mo- 
rris, Economic Growth and So- 
cial Eguity in Developing Coun- 
tries, Stanford, 1973. 

Al mismo tiempo, otras inves- 
tigaciones han arrojado que la 
distribución de los frutos del 
crecimiento económico depende en 
gran parte de la situación inicial 

Sin embargo, hay muchos paí- 
ses que han experimentado mayores 
diferencias de ingresos corno re- 
sultado de un proceso de creci- 
miento económico. Además, un estu- 
dio de 74 países en vías de desa- 
rrollo concluye que de los países 
que han tenido más éxito en esta- 
blecer una distribución más igual 
de ingresos, los gobiernos han 
invertido en actividades directa- 
mente productivas y han gastado 
relativamente más en el mejora- 
miento de los recursos hurnanos_i./- 

El país que muchas veces fué 
mencionado, durante el Foro, como 
el "buen ejemplo", Corea del Sur, 
no solamente demuestra altos nive- 
les de crecimiento del PIB sino 
también altas t;sas de crecimiento 
de los salarios reales. 

en común una preocupación por el 
crecimiento económico, definido 
como crecimiento del PIB de un 
país. Se concentraron en medidas 
de la política económica que con- 
duzcan a tal crecimiento económi- 
co. Además, todos parten de la 
premisa que este crecimiento eco- 
nómico lleva consigo el mejora- 
miento de las condiciones de vida 
de todos los habitantes. 
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tienen conferencistas Los 

PUNTOS DE PARTIDA CUESTIONABLES 

bajo. Los que actualmente están 
pagando impuestos son los produc- 
tores de café, los asalariados 
y el sector empresarial; pero del 
Último sólo los pequeños y media- 
nos productores que no hayan podi- 
do acudir a algún programa de in- 
centivos o exenciones. 

Sobre la reforma agraria 
efectuada en El Salvador, Wisecar- 
ver opinó que lo malo es que ya 
se estaba hablando de la misma des- 
de 1975, con el efecto de que los 
viejos propietarios ya no invir- 
tieran por la incertidumbre sobre 
su propiedad. Al mismo tiempo, 
los nuevos propietarios no parecen 
disponer de suficientes recursos 
ni asistencia técnica para hacer 
inversiones. 

El sector agropecuario sufrió 
también por la política de pre- 
cios, que por ejemplo en el café 
condujo a una baja de 3 3 % en los 
precios al productor entre 1980 
y 1985. En su opinión, la combina- 
ción de la reforma agraria y la 
política de precios probablemente 
haya causado la caída anual de 
2 .1% del PIB agrario entre 1980 
y 1986. 

Wisecarver también cri ticÓ 
la política de asignar créditos 
blandos, que ya existía antes de 
la nacionalización de la banca. 
Ahora (se refirió a 1986) las ta- 
sas de interés fluctúan entre 7 
y 21%. Con una tasa de inflación 
de 33% en el mismo año ello signi- 
fica que las tasas reales de inte- 
rés son negativas. Esta política 
favorece al capital y está en con- 
tra de la mano de obra, y es pro- 
bablemente una de las causas de 
la al ta tasa de desocupación en 
El Salvador. 



No obstante, en la realidad 
siempre hay relaciones entre lo 
político y lo económico. Una deci- 
sión de abstenerse de todo tipo 
de intervención también tiene im- 
plicaciones políticas. Una econo- 
mía en que no haya intervención 
tiende a ser dominada por monopo- I BIBLIOTEÜA UWTllAL 
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Otro punto de partida que 
los conferencistas tienen en co- 
mún, es que miran la economía como 
algo que no tiene y no debe tener 
relaciones con lo político. La 
Única intervención estatal que 
se permite es la intervención que 
conduzca a más crecimiento econó- 
mico, por ejemplo, promover las 
comunicaciones o el sistema de 
educación. En esta opinión, se 
deben evitar las empresas estata- 
les en la producción y en el co- 
mercio, porque en general su efi- 
ciencia es más baja que la de las 
empresas privadas, y además, en 
muchos casos están sujetas a "pre- 
siones políticas". Estas presiones 
pueden ser dirigidas a bajar o 
subir los precios (respectivamente 
para subsidiar o para aumentar 
los impuestos), o a emplear cier- 
tos grupos, por ejemplo incapaci- 
tados de la población económica- 
mente activa ( lo que pueda bajar 
la productividad de la empresa 
estatal). 

Por lo tanto, una lección 
"implícita" de este Foro podría 
ser que se requiere de una verda- 
dera reforma agraria en El Salva- 
dor, para que una liberalización 
de la economía produzca los resul- 
tados esperados. 

... . econom1co. 

a niveles superiores del creci- 
miento económico. Ni mucho menos 
se puede esperar que dicha libera- 
lización establezca una lógica 
del rebalse ("trickle down effect") 
para que las grandes mayorías se ~ 
nef icien tambien del crecimiento 

~/ Estos países tambien en otros 
aspectos son, más bien, casos 
especiales. Los dos, por ejem- 
plo, recibieron mucha ayuda 
externa, que pudieron ocupar 
para inversiones en su infraes- 
tructura física, así como para 
mejorar sus sistemas de salud 
y educación. 

véase por ejemplo R.E. Barrett 
y M. King Whyte, "Dependency 
Theory and Taiwan: Analysis 
of a Deviant Case", en: Ameri- 
can Journal of Sociology, Año 
87, No.5, Marzo 1982, pp. 1064- 
1089; y D. Morawetz, "Economic 
Lessons from Small Socialist 
Developing Countrie.s", en: 
World Development, Año 8, 1980, 
pp. 337-369. 

!/ 

En El Salvador existe una 
distribución de los medios de pro- 
ducción, y en particular de la 
tierra, muy desigual. Esto es así 
aunque se ha llevado a cabo una 
"reforma agraria", que ha sido 
tan incompleta y mal efectuada 
que casi no merece tal nombre. 
En esta situación, es inseguro 
si la liberalización de la econo- 
mía, en el sentido de bajar la 
intervención estatal, conduzca 

en la economía 4/. Si en la fase 
inicial la distribución de los 
medios de producción y de los in- 
gresos es más igual, se distribu- 
yen los beneficios del crecimiento 
económico más igualmente. 

Tanto en Corea del Sur, como 
en Taiwan se llevó a cabo una re- 
forma agraria en los años 50, que 
puso fin a la monopolización de 
la tierra en manos de grandes pro- 
pietarios. Parte del éxito que 
han tenido estos países en lograr 
un alto crecimiento económico y 
en distribuir mejor su ingreso 
nacional, se debe a esta reforma 
agraria~/. 
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Terminamos con una pequeña 
historia que durante la "Mesa Re- 
donda II contó el Dr. Fontaine, que 
pareciera ser lo más popular entre 
los participantes del Foro. La 
historia contenía un consejo que 
les dió a los miembros de la Cáma- 
ra de Comercio e Industria. Fon- 
taine relató que durante la admi- 
nistración del Presidente Allende 

Por lo tanto, no es tan obvio 
que una "liberalización de la eco- 
nomía II con la cual, a juzgar por 
las observaciones, muchos partici- 
pantes del Foro estuvieron de 
acuerdo, sería tan beneficiosa 
para el sector empresarial en este 
país. 

Por otro lado, en El Salvador 
muchos aspectos de la intervención 
estatal implican ventajas para 
los empresarios, en particular 
para las empresas industriales 
y comerciales medianas y grandes, 
representadas en este Foro. El 
Dr. Wisecarver mencionó en su con- 
ferencia algunos ejemplos: las 
exenciones y programas especiales 
del sistema tributario para las 
empresas grandes, y la tasa real 
de interés negativa ( que por su- 
puesto es más ventajosa para los 
empresas grandes que para las pe- 
queñas, o no digamos nada de los 
asalariados). Otros conferencistas 
hablaron de los efectos negativos 
de los suLJsidios a las importacio- 
nes de bienes de capital. Estos 
tambien benefician sobre todo a 
los empresarios grandes. 

La realización de un mejoramiento 
en los sistemas de educación y 
de salud pública requeriría de 
un aumento de la presión tributa- 
ria - algo aparentemente rechazado 
por la mayoría de los participan- 
tes del Foro. 

Sin embargo, los conferencis- 
tas tambien hicieron hincapié en 
el papel importante que tiene que 
jugar el estado en algunos terre- 
nos, entre ellos los más importan- 
tes son la infraestructura, la 
educación y la salud básica. Es 
claro que, en particular en las 
áreas de salud y educación, falta 
mucho por hacer en El Salvador. 

A juzgar por las preguntas 
que se hicieron durante el Foro, 
y en particular durante la "Mesa 
Redonda" al final, los empresarios 
presentes no estuvieron conscien- 
tes de todas las implicaciones que 
traían las "lecciones" de los con- 
ferencistas. Las preguntas y ob- 
servaciones se concentraron en 
aspectos de la intervención esta- 
tal en El Salvador que perciben 
ellos como obstáculo para su pro- 
pio desarrollo empresarial, como 
son la II reforma agraria", la na- 
cionalización de la banca y del 
comercio exterior del café, y los 
impuestos que -según ellos- son 
demasiado altos. 

LECCIONES IMPLICITAS 

lios, que no sólo representan po- 
der económico sino tambien políti- 
co. Intervención por parte del 
estado es necesario para evitar 
los abusos a los cuales estos mo- 
nopolios puedan llevar. Por otro 
lado, puedan existir razones polí- 
ticamente muy justificadas para 
intervenir en la economía, aunque 
tal intervención conduzca a menos 
crecimiento económico. Ya vimos 
el caso del mejoramiento de la 
distribución de ingresos. 
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Si se forma tal grupo, les 
recomendamos a estos investigado- 
res que incluyan en su estudio 
todas las lecciones, explÍci tas 
e implícitas, que se puedan dedu- 
cir de este Foro. 

que ya tenía elaborada una alter- 
nativa para la política económica, 
obtuvieron la oportunidad para 
efectuarla en la práctica. Por 
lo tanto, Fontaine le aconsejó 
a su público tambien a formar un 
grupo de investigadores para ela- 
borar alternativas para la actual 
política económica. 

Pero, "iqué suerte tuvimos!", 
así expresó literalmente Dr. Fon- 
taine, "que ya en 1973 se diÓ un 
golpe de estado" ( en que llegó 
al poder el dictador Pinochet 
sic). Como este grupo era el Único 

en Chile (1970-73) se formó un 
grupo de investigadores en la Pon- 
tificia Universidad Católica de 
Chile, con el objetivo de elaborar 
alternativas para la política eco- 
nómica, a utilizarse si (después 
de las elecciones planificadas 
para el año 1976) se cambiara el 
gobierno. 
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