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CONTENIDO: 

En nuestro próximo número, siempre dentro de este - 
marco, presentaremos otros análisis críticos sobre otras 
propuestas. 

Dentro de ese marco, en este boletín presentamos una 
crítica al modelo alternativo de la UCA, en donde se des- 
tacan los aciertos y desaciertos del planteamiento y se 
reconoce el aporte valioso que hizo el Departamento de - 
Economía de la UCA en cuanto a modelo alternativo. Tambien 
presentamos algunos comentarios al programa económico de 
1988, tratando de resaltar el hecho que el Estado no ha 
tenido una intervención eficaz ni en lo económico, ni en 
lo social, evidenciando con esto el deterioro de su propio 
modelo. 

Consideramos que los esfuerzos hechos en este campo 
merecen la pena analizarse y a base de estudio retomar - 
aquellas ideas que resulten ser lo suficientemente váli- 
das y viables en estos momentos. 

Sea cual fuere el modelo que se implante, este debe 
contar con suficiente fuerza teórica y principalmente con 
viabilidad política para su desarrollo. 

La dinámica misma de toda la estructura económica y 
social de nuestro país, ha determinado la necesidad de im- 
plementar a lo largo de su historia distintos tipos de mo- 
delos económicos. En la actualidad y dado el momento his- 
tórico por el que estamos atravezando, hablar de modelos 
alternativos es algo casi diario entre las distintas fuer- 
zas sociales, por supuesto, cada una de ellas le da su - 
propio tinte, reflejo de sus intereses de clase. 

PRESENTACION 
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l. Departamento de Economía, 
"Crisis, Diálogo y autodetermina- 
ción, lineamientos de un modelo 
alternativo para El Salvador", 
Estudios Centroamericanos, No. 
454-455, agosto-septiembre 1986, 
PP. 6 81-6 9 2. 

Por eso, comenzamos este ar- 
tículo por analizar esta visión 
sobre los problemas estructurales 
de la economía sa 1 vadoreña. Está 
elaborado en el apartado "crisis 

Básicamente, el Departamento 
de Economía (DE) propone en este 
artículo una estrategia que se 
vuelve "hacia adentro", aumentando 
tanto la demanda como la oferta 
de bienes y servicios básicos, 
y a mediano plazo estableciendo 
una mayor integración de la es- 
tructura económica. Con toda la 
apreciación que damos a este estu- 
dio, es también posible hacerle 
algunas observaciones críticas. 
A nuestro juicio, el modelo pro- 
puesto contiene algunas contradic- 
ciones, de las cuales las más im- 
portantes se deben al diagnóstico 
que el DE hace de los problemas 
estructurales de la economía sal- 
vadoreña. 

al terna ti vo para El Salvador", 
presentados en la revista Estudios 
Centroamericanos de agosto-sep- 
tiembre de 1986 1/. En lo siguien- 
te, referimos a - este trabajo por 
"Los lineamientos". 

Aún así, la elaboración de 
una política económica alternativa 
no es algo sencillo, y es impor- 
tante que los economistas nos ocu- 
pemos del estudio de las posibili- 
dades para tal política. Por lo 
tanto, debe considerarse muy va- 
lioso el intento que ha hecho el 
Departamento de Economía de la 
Universidad Centroamericana José 
Simeón Cañas (UCA) en elaborar 
los" ... Lineamientos de un modelo 

Para que se pueda efectuar 
una política económica alternativa 
que dé prioridad a la satisfacción 
de las necesidades básicas de 
la población, se deben cumplir 
ciertas condiciones políticas. 
Por ejemplo, es necesario que es- 
tas mayorías o sus representantes 
tengan más poder político, y de~e 
haber cierto grado de autonomia 
a nivel nacional. Por muy necesa- 
rio que sea realizar estas condi- 
ciones, el objetivo de este traba- 
jo es más limitado: suponemos que 
estas condiciones están cumplidas, 
y sólo tratamos la política econó- 
mica. 

La elaboración de una alter- 
nativa para la actual política 
económica es muy necesaria. No 
sólo es menester dar respuesta 
a la crisis económica coyuntural, 
sino tambien a los problemas es- 
tructurales de la economía, sobre 
todo el contínuo empeoramiento 
de los niveles de vida de la mayo- 
ría de la población. 

una crjtlco al modelo alternativo de la U CA 

POLITICA ECONOMICA 

AUTODETERMINACION 
y 
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(
Demanda externa para 
bienes de capital 

Inversión 

para bienes de consumo 
interno. 

El argumento es que una in- 
versión en un sistema trunco sólo 
genera demanda externa: la demanda 
de bienes de capital que necesa- 
riamente son importados. Al mismo 
tiempo, la inversión aumenta la 
capacidad instalada. Pero como 
no se ha creado demanda interna, 
la tasa del beneficio promedio 
por unidad instalada desciende. 
Los efectos de una inversión en 
una economía trunca ·se pueden vi- 
sualizar en el siguiente esquema: 

la economía salvadoreña en general 
es correcta. Pero el problema está 
en la consecuencia que el DE atri- 
buye a esta característica: afir- 
ma que en tal economía la inver- 
sión privada tiende a autoderro- 
tarse. 

~ 2. Departamento de Economi~, 
"Dinámica y crisis de la e conom i a 
salvadoreña", Estudios Centroame- 
ricanos, No. 447-448, enero-febre- 
ro 1986, pp. 18-32. 

"Trunco" quiere decir que 
la economía carece de los sectores 
productores de bienes de capital 
e intermedios (Dinámica y Crisis, 
nota 2 en p. 12). Aunque hay exceQ 
cienes, esta caracterización de 

El Carácter Trunco 

Dejando de lado por el momen- 
to la primera, discutamos primero 
la segunda. Aquí es donde "Los 
lineamientos" se basa en lo ex- 
puesto en "Dinámica y crisis". 
Este artículo habla de la crisis 
del modelo "trunco, dependiente, 
marginador y concentrador". 

2. El agotamiento del modelo .. . economice. 

de los 
los in- 
pobreza 

l. La concentración 
medios de producción y de 
gresos, y la consecuente 
de las grandes mayorías; 

Según "Los lineamientos", 
la crisis estructural de la econo- 
mía salvadoreña tiene dos raíces: 

EL DIAGNOSTICO 

estructural" de "Los lineamien- 
tos", así como en otro trabajo 
del Departamento de Economía, lla- 
mado "Dinámica y crisis de la eco- 
nomía salvadoreña" 2/ (más adelan- 
te: "Dinámica y Crisis"). Luego, 
presentamos las críticas que se 
pueden hacer en cuanto al modelo 
mismo. Esperamos que este trabajo 
sirva para estimular la discusión 
sobre una política económica al- 
ternativa. 
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La otra característica que, 
según ''Dinámica y crisis", causa 
la crisis estructural del actual 
modelo económico, es la dependen- 
cia externa. La estructura produc- 
tiva del país depende en gran par- 
te de insumos importados, y por 
ende de la capacidad de importar. 
Ello a su vez depende del valor 
de las exportaciones, al menos 
si descartamos la posibilidad de 
donaciones oficiales y remesas 
familiares, que son circunstancias 
causales. 

La Dependencia 

Sin embargo, aquí tambien 
se presenta un error. Si la deman- 
da interna fuera el problema, el 
gobierno no tendría que aumentar 
los gastos, sino tendría que man- 
tener un déficit. Una expansión 
de los gastos que está acompañada 
por un aumento de los ingresos 
del gobierno, no crea demanda in- 
terna porque el aumento de los 
ingresos la reduce al mismo tiem- 
po. Entonces, la variable impor- 
tante a investigar es el déficit 
fiscal directamente. "Dinámica 
y crisis" muestra que hasta el 
año 1980, es decir el año en que 
los gastos militares del gobierno 
comenzaron a subir sin que se au- 
mentaran los ingresos, los déficit 
fiscales eran manejables. 

inversión privada tienda a autode- 
rrotarse, obliga al gobierno a 
aumentar cada vez más sus gastos. 
Dada la inflexibilidad hacia arri- 
ba de los ingresos tributarios 
(por razones políticas), ello con- 
duce a un déficit fiscal cada vez 
más grande. Parece que las cifras 
que aporta "Dinámica y crisis" 
apoyan a esta afirmación, ya que 
en los años 70 los gastos del go- 
bierno central aumentaron sustan- 
cialmente. 

En la opinión del DE, la fal- 
ta de demanda que causa que la 

La mayoría de las inversiones 
incluyen tambien construcción, 
y de ahí requieren de trabajo 
y de insumos internos, por ejemplo 
cemento. Pero tambien si la inver- 
sión sólo consiste en comprar nue- 
vo equipo, la instalación del mis- 
mo siempre requiere algún trabajo. 
Por otro lado, muchas inversiones 
del pasado estuvieron dirigidas 
a satisfacer la demanda externa. 
Entonces, el hecho en sí de que 
la .economía es trunca, es decir 
que no tiene un sector produciendo 
bienes de capital, no lleva a una 
tendencia decreciente de la tasa 
de beneficio promedio. 

Expansión de capacidad 
para bienes de. exporta- ., cion. 

Expansión de capacidad 
para bienes de consumo 
interno. 

Demanda interna prove- 
niente ae sctlarios de 
los trñbajadores ocup~ 
dos en la inversión 

Demanda externa para - 
bienes de capital 

Demanda interna para iQ 
sumos y bienes de capi- 
tal internos, por ejem- 
plo materiales de cons- 
trucción. 

Inversión 

Si fuera cierto, no es posi- 
ble entender por qué las economías 
de Centroamérica han tenido tasas 
de crecimiento tan al tas durante 
los años 50, 60 y 70. En realidad, 
la inversión en una economía trun- 
ca tiene los siguientes efectos: 
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3. Irvin, George, ECLAC and 
the Political Economy of the Cen- 
tral American Common Market, ponen- 
cia presentada en la Conferencia 
de CRIES/ ASERCCA sobre la Inte- 
gración Económica Centroamericana, 
Managua, 24-26 de noviembre 1986, 
p. 17. 

Según "Dinámica y crisis", 
la crisis estructural se arroja 
en las tendencias deficitarias de 
muchas variables macroecanómicas: 
el déficit fiscal, el déficit ex- 
terno, y la deuda externa. Evalue- 
mos ahora los datos aportados por 
"Dinámica y crisis". Es claro que, 
en lo que va de los años 80, todas 
las variables macroeconómicas 
muestran una tendencia desfavora- 

Entonces podemos concluir 
que los límites al crecimiento 
del modelo agroexportador no están 
dados por una supuesta falta de 

la demanda, sino por restricciones 
de la oferta. Como lo ha dicho 
Irvin, a quien debemos mucho de 
lo arriba expuesto, "Dados los 
coeficientes técnicos, salarios 
y precios, existe una cierta tasa 
de crecimiento de las exportacio- 
nes que sostenga la tasa de bene- 
ficio requerido para que el proce- 
so de industrialización siga" ll. 

Sin embargo, el crecimiento 
económico de países pequeños siem- 
pre ha sido acompañado por el in- 
cremento de la parte del PIB que 
se exporta e importa. Entonces, 
los países pequeños sólo pueden 
reducir su dependencia externa 
si sacrifican en gran medida su 
crecimiento económico. A corto 
plazo, se pueden reducir los efec- 
tos negativos de la dependencia, 
por ejemplo tratando de establecer 
contratos más favorables para las 
exportaciones. A mediano y largo 
plazo, es posible diversificar 
las exportaciones, e industriali- 
zarse, respectivamente. 

La dependencia de las expor- 
taciones es una dependencia estruc- 
tural que tienen todos los países 
pequeños. Pero los países pequeños 
periféricos, al contrario que los 
pal ses pequeños industrializados, 
tienden a exportar productos pri- 
marios. Generalmente estos produc- 
tos tienen precios muy inestables, 
y además con una tendencia decre- 
ciente a largo plazo. 

Durante los años 50, 60 y 
parte de los 70 la dependencia 
de las exportaciones no fué un 
problema, ya que en general los 
precios de los productos de expor- 
tación (principalmente café, algo- 
dón y azúcar) eran buenos, y las 
exportaciones tenían una tendencia 
creciente. En los años 80 esta 
dependencia se ha vuelto un pro- 
blema, dada la caída de los pre- 
cios de los productos más impor- 
tantes de exportación. 

En el artículo, esta depen- 
dencia no siempre está expuesta 
muy claramente. Por ejemplo, en 
la página 21 leemos" .. el creci- 
miento interno y el sector externo 
se condicionan mutuamente". Si 
fuera así, no habría un problema. 
Pero el problema es que el creci- 
miento interno sólo puede influir 
algo en el volúmen de las exporta- 
ciones, y no en los precios, y 
por lo tanto apenas en el valor. 
Entonces, el sector externo condi- 
ciona el crecimiento interno, pero 
al revés no. Como tambien dice 
en la misma página: "Esta necesi- 
dad (de buscar el equilibrio del 
sector externo) define, por 
lo tanto, un límite al crecimiento 
de la economía ..• ". Existe, en- 
tonces, una dependencia unilateral 
que sí puede poner límites al cre- 
cimiento de la economía. Visto 
desde el interior de la economía, 
estos límites no son causados por 
problemas con la demanda, sino 
con la oferta. 
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5. véase por ejemplo CEPAL, 
Central America, Bases for reacti- 
vation and Development, Santiago 
de Chile, abril 1985; Cohen, Isaac 
y Gert Rosenthal, "Las dimensiones 
del espacio de la política econó- 
mica en Centroamérica", en Fagen, 
Richard R. y Olga Pellicer (selec- 
ción), Centroamérica, futuro y 
opciones, México: Fondo de Cultura 
Económica, 1983, pp. 185-202; To- 
rres Ri vas, Edelberto, "The Cen- 
tralamerican model of growth: Cri- 
sis for whom?" en: Latin American 
Perspectives, 7, No. 2/3, 1980, 
pp. 24-44. 

Probablemente, esta suposi- 
ción se basa en la hipótesis del 
agotamiento del mercado interno, 
que por ejemplo según la CEPAL 
y según muchos autores más es la 
causa del estancamiento del creci- 
miento industrial en Centroamé- 
rica 5/. Aunque los dos artículos 
del DE no son muy explÍci tos en 
eso, la hipótesis de la CEPAL está 
reflejada en la cita de un trabajo 
de Pedro Vuskovic en "Los linea- 
mientos": " ( ya no funcionan) ... 
los dos ejes dinamizadores de las 
economías de Centroamérica: deman- 
da externa, y demanda interna de 

"Dinámica y crisis" no solo 
habla de las características trun- 
co y dependiente, sino tambien 
"marginador" y "concentrador". 
Pero, en la explicación de las 
tendencias estructurales en el 
párrafo 1 del artículo ( "Las ten- 
dencias de una economía trunco 
y dependiente") no se mencionan 
estos Últimos. ¿Ello significa 
que no son causas de las tenden- 
cias deficitarias? Pero, tanto 
en este artículo como en el otro, 
parece que el DE parte de la supo- 
sición que estas características 
tambien son parte de la causa de 
la "crisis estructural" de la eco- ~ nomia. 

La Concentración de Ingresos 

4. CEPAL, Balance Preliminar 
de la Economia Latinoamericana 
1987, Santiago de Chile, 22 de 
diciembre 1987. 

Ya concluímos que durante 
los años 60 y 70 el déficit fiscal 
era bien manejable. El déficit 
en la balanza comercial de bienes 
ha mostrado una tendencia muy va- 
riada durante los años 60 y 70. 
No se puede decir que ha mostrado 
una tendencia continuamente nega- 
tiva. Solamente a partir del 80 
es que el déficit externo es per- 
manente. Los datos empíricos que 
aporta "Dinámica y crisis" apoyan 
nuestras afirmaciones. 

Sin embargo, no vemos como 
con los datos de los años 80 se 
puede probar que "... los límites 
(estructurales) al cresimiento 
se estrechan cada vez mas " 
como lo pretende el DE ( Dinámica 
y crisis, p. 30). Para poner a 
prueba las supuestas tendencias 
estructurales de la economía sal- 
vadoreña hay que analizar las ci- 
fras de los años 60 y 70, y no 
de los años 80 que más bien refle- 
jan una situación coyuntural muy 
especial. 

ble. Pero esto es un período espe- 
cial, sobre todo por la existencia 
de una guerra civil. La guerra 
por un lado reduce la producción, 
por ejemplo por los actos de sabo- 
taje, los bombardeos, el desplaza- 
miento de la población campesina, 
y la inseguridad sobre el futuro 
que causa una fuga de capital. 
Por otro lado, la guerra aumenta 
la demanda interna a causa del 
incremento de los gastos del go- 
bierno sin que se aumenten los 
ingresos suficientemente. Los años 
80 son especiales tambien porque 
Lo s términos de intercambio para 
El Salvador se han vuelto muy ne- 
gativos: entre 1981 y 1987 han 
bajado por ejemplo en 28.6% !/. 



7 

7. Ibídem, p. 64. 

2. A pesar de una presunta 
falta de demanda interna, la in- 
dustria manufacturera ha crecido 
rápidamente en Centroamérica II; 

6. Weeks, John, The Economies 
of Central America, New York: Hol- 
mes and Meyer,1985, pp. 139 y 140. 

ros _§/. En El Salvador en 1975 
estas industrias representaron 
solamente el 3.4% del valor agre- 
gado industrial, y en toda Centro- 
américa 2.4%. En cambio, en países 
de Sur América al mismo nivel de 
desarrollo, como Colombia y Ecua- 
dor, estas cifras son 5.6% y 3.9% 
respectivamente. La mayoría de 
las industrias en Centroamérica 
son las llamadas industrias tradi- 
cionales que producen alimentos, 
vestidos, zapatos y artículos de 
tocador como pasta de dientes, 
jabón, etc. Aunque es cierto que 
no toda la población puede comprar 
todos estos bienes, no son sola- 
mente "bienes de lujo" para las 
capas altas. 

l. La estructura sectorial 
de la industria manufacturera no 
muestra un gran peso para los bie- 
nes de lujo, generalmente defini- 
dos como bienes de consumo durade- 

Nuevamente, este argumento 
se fundamenta en una supuesta fal- 
ta de demanda interna. Esta vez 
no es la falta de demanda causada 
por el hecho de que se tienen que 
comprar los bienes de capital en 
el exterior, sino la falta de de- 
manda para bienes de consumo. Se 
basa en la suposición que la in- 
dustria manufacturera en Centro- 
américa produce en gran parte bie- 
nes de lujo que sólo satisfacen 
la demanda de una minor Ía, y que 
por eso la demanda está limitada. 
Contra este argumento se pueden 
decir dos cosas. 

consumo de los sectores sociales 
beneficiados por la concentración 
del ingreso." (p.684). Se trata 
aquí sobre todo de la segunda par- 
te de la cita, es decir la deman- 
da interna. 
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Resumiendo el diagnóstico, 
podemos afirmar que el modelo eco- 
nómico tradicional no tiene ten- 
dencias deficitarias estructurales, 
entonces no podemos concluir que 
el modelo está "agotado". Lo que 
existe es una dependencia estruc- 

Podemos concluir que las ca- 
racterísticas "marginador" y "con- 
centrador", no han impedido el 
desarrollo de la industria, y que 
para el desarrollo de las exporta- 
ciones agrarias incluso han sido 
funcional. En consecuencia, la 
concentración de ingresos no puede 
ser la causa directa de la crisis 
económica. La relación es, mas 
bien, indirecta: la marginación 
de gran parte de la población . , Junto con el sistema político ar- 
cá í co y represivo, han provocado 
la insurrección popular. A su vez, 
esta es una causa de la crisis 
económica. Entonces, para realizar 
un crecimiento del PIB, que es 
indispensable en cualquier modelo 
económico, no existe la necesidad 
de cambiar la concentración de 
ingresos. Sin embargo, el creci- 
miento del PIB no resuelve los 
problemas de los grupos margina- 
dos. Por lo tanto, la necesidad 
de cambiar la concentración de 
ingresos sí existe, pero este cam- 
bio incluso puede afectar las po- 
sibilidades para el crecimiento 
económico. 

Por otro lado, sin indagar 
mucho en los orígenes del modelo 
económico, sabemos que el comienzo 
de ~as agroexportaciones trajo 
consigo la proletarización y semi- 
proletarización de la mayoría de 
la población campesina. Sobre todo 
l~ .. semi-proletarización les permi- 
tio a los terratenientes pagarles 
salarios bajos a los trabajadores 
temporales en la cosecha. Entonces 
se puede decir que la rentabilidad 
del modelo agroexportador, está 
basado en gran parte en la margi- 
nación y la concentración de in- 
gresos. 

9. Ibidem, p. 134. 

8. Ibidem, p. 134. 

Si el supuesto "mercado limi- 
tado" no ha impedido que la indus- 
tria manufacturera haya crecido 
rápidamente en el pasado, es muy 
improbable que ahora la falta de 
d~ma~da interna es la causa prin- 
cipal del estancamiento. Al nivel 
Centroamericano, es posible apoyar ,, . .. emp í r í carnen t e esta af irmacion 9/. 
Normalmente se dice que el "agota 
miento" del mercado se diÓ a par-: 
tir de los 70. Es cierto que la 
mayoz:.ía de los países centroameri- 
canos experimentaron tasas más 
bajas de sus sectores industriales 
en la primera mitad de los años 
7?, pero probablemente esto prin- 
cipalmente es debido al alza de 
los precios de Ln sumo s y materia 
prima para la industria. Los paí- 
ses que no han experimentado una 
guerra civil a partir de fines 
de los años .70, han vuelto a tener 
al tas tasas anuales promedias de 
crecimiento industrial en la se- 
gunda mitad de la década de los 
70: Costa Rica de 8.4% entre 1975 
Y 1978, Guatemala de 8.0% entre 
1975 y 1979, y Honduras de 9.9% 
entre 1975 y 1979. 

en El Salvador a tasas promedios 
anuales de 6.7% entre 1960 y 1969 
Y .. de_ 6.0% entre 1970 y 1977, e~ 
ter~inos reales. Y no se puede 
decir que gran parte de esta pro-- 
ducción se ha exportado. Aunque 
para ~lgunas ramas las exportacio- 
ne~ si han sido importantes por 
lo general no fué así. En' 1970 
se exportó el 22.5% del valor bru- 
to industrial, y en 1978 el 23.9% 
~/. ~ª. conclusión debe ser que 
el r ap í do crecimiento del sector 
industrial mayormente estuvo basa- 
do en un crecimiento del mercado 
interno. 
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En "Los lineamientos" se de- 
finen cuatro "centros de acumula- 
ción", dentro de. una "economía 
mixta". Estos son el estado, el 
"sector popular", y dos tipos del 
"sector privado". En qeneral, el 

El Sistema Económico 

Asimismo, no es cierto que 
una vez decidido por "el desarro- 
llo autodeterminado", a pesar de 
lo importante que es, " ... la dis- 
cusión en torno a fomentar las 
exportaciones o fomentar la susti- 
tución de importaciones es una 
discusión de segundo orden en 
nuestro país" ( ibid, p. 688). 
Según el DE, "La discusión de pri- 
mer orden debe ser decidir nacio- 
nalmente cuál es la estructura 
productiva más adecuada para lo- 
grar los objetivos del desarrollo 
nacional o continuar entregando 
estas decisiones a agentes exter- 
nos y a los ligados a ellos" 
(ibid, p. 688). Creemos que la 
discusión sobre la "estructura 
productiva más adecuada" debe im- 
plicar, por lo menos, una discu- 
sión sobre el peso que se dá al 
fomento de las exportaciones. 

para poder comenzar a satisfacer 
las necesidades básicas de los 
grupos ahora marginados. Pero, 
después de lo anterior, es claro 
que la solución no puede ser "Vol- 
carse hacia adentro". Un país pe- 
queño como El Salvador siempre 
necesita fomentar las exportacio- 
nes porque nunca puede lograr la 
autosuficiencia. En las medidas 
concretas propuestas, parece que 
el DE está consciente de esta ne- 
cesidad, porque bajo las "medidas 
de estabilización" dice "reactivar 
la exportación tradicional y fo- 
mentar la no-tradicional" ( Los 
lineamientos, p. 691). Lo que que- 
remos decir aquí, es que no sólo 
es una medida de "estabilización", 
sino un componente necesario de 
la estrategia misma. 

Un modelo alternativo debe 
dirigirse a aumentar la oferta 
y la demanda de bienes básicos, 

Volcarse Hacia Adentro 

La estrategia concreta que 
el DE propone, contiene cuatro 
lineas: aumentar la oferta de bie- 
nes y servicios básicos, aumentar 
la demanda para los mismos, medidas 
a mediano y largo plazo y medidas 
de estabilización. Todo eso está 
en función del objetivo principal, 
que es establecer una economía 
que se vuelve "hacia adentro". 
A grandes rasgos estamos de acuer- 
do con las medidas concretas, aun- 
que se puede decir algo y las dis- 
cutimos más adelante. La crítica 
más fuerte se dirige hacia el ob- 
jetivo principal. Además, la cues- 
tión del sistema económico merece 
un tratamiento más explícito. 

EL MODELO ALTERNATIVO 

La otra característica estruc 
tural del modelo económico es la 
concentración de ingresos. Sin 
embargo, la necesidad de cambiar 
esta concentración puede entrar 
en contradicción con la necesidad 
de mantener las exportaciones. 
De ello resulta, que aún cuando 
termine la guerra, no hay solucio- 
nes fáciles para el desarrollo 
de la economía. Leyendo "Los li- 
neamientos", parece a veces que 
el DE piensa que si las hay. 

tural de las exportaciones: a me- 
nos que no hayan válvulas de esca- 
pe como donaciones oficiales o 
remesas familiares, aquellas de- 
terminan la capacidad de importa- 
ción, y así pueden limitar la ofe~ 
ta de bienes en El Salvador. Sin 
embargo, a corto plazo no se puede 
cambiar la estructura de las ex- . ~ - portac1ones, y un pa1s pequeno 
siempre está dependiente del comer 
cio internacional. 
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No es claro qué sistema está 
prefiriendo el DE. Por un lado, 
su énfasis en la eficiencia de 
alocación, parece sugerir que op- 
ten por un sistema de planifica- 
ción central, por lo menos en 
cuanto a la producción y distribu- 
ción de bienes y servicios básicos 
se refiere. Por otro lado, en las 

Generalmente se dice que en 
un sistema de planif icaciÓn cen- 
tral la eficiencia de alocación 
es mayor que en economías del mer- 
cado. La razón es que en el prime- 
ro, se pueden tomar en cuenta mu- 
cho más factores que la rentabili- 
dad privada. 

Sin embargo, mientras las 
~ - economias pequenas tengan mayor- 

mente relaciones comerc~ales con 
países capitalistas, la rentabili- 
dad en el mercado mundial es un 
determinante importante de la efi- 
ciencia de alocación. En un siste- 
ma de asignación central de recur- 
sos, generalmente ya no existen 
precios internos que reflejen los 
precios del mercado mundial. Dado 
el hecho de que los precios inter- 
nacionales cambian mucho, es muy 
difícil mantener la eficiencia 
de alocación en este sistema. 

es importante. Hay dos tipos de 
eficiencia: la "eficiencia X" y 
la "eficiencia de alocación". La 
"eficiencia X" es definida por 
los costos con los cuales se pro- 
duce cierta unidad, o la cantidad 
de unidades que se pueden producir 
con ciertos costos. La "eficiencia 
de alocación" es la eficiencia 
de la asignación de recursos para 
diferentes tipos de producción, 
en vista a objetivos nacionales. 
En "Los lineamientos", el DE pone 
énfasis en este tipo de eficien- 
cia: " la eficiencia debe me- 
dirse por la capacidad de asigna- 
ción de recursos nacionales para 
maximizar la satisfacción de las 
necesidades de todos los sectores, 
pero urgentemente las de las mayo- 
rías populares" (p. 689). 

10. Para la cuestión de la 
economía mixta de Nicaragua, véase 
Dijkstra, Geske, "La estabilidad - 
de la economía mixta de Nicara- 
gua", por publicarse en ECA, julio 
de 1988. 

Dentro de la política econó- 
mica, la cuestión de la eficiencia 

El DE quiere mantener a la 
burguesía dentro de una "economía 
mixta". Pero, del diagnóstico que 
arriba e~pusimos resulta que el 
DE no esta en lo correcto en supo- 
ner que los capitalistas en el 
actual sistema sólo tienen una 
"rentabilidad inmediata" (Los li- 
neamientos, p. 683). Por lo tanto, 
al contrario de lo que parece pensar 
el DE, realmente existe un con- 
flicto de intereses entre mantener 
la rentabilidad para los capi ta- 
listas, y el objetivo de satisfa- 
cer las necesidades básicas de 
la población. Es difícil creer 
que II el sector privado puede 
(ealizar de mejor manera su inte- 
rés particular en un proyecto na- 
cional de desarrollo popular II 

(p. 688). 
Si se desea mantener a la - 

burguesía, para lo cual pueden ha- 
ber buenas razones, se deben con- 
tar con costos. Las garantías en 
términos de márgenes de ganancia 
que se les deben dar a los produc- 
tores grandes, pueden limitar las 
posibilidades de desarrollar una 
economía que beneficie a las gran- 
des mayorías. 

concepto de economía mixta no está 
elaborado muy explícitamente en 
"Los lineamientos". Parece que 
lo que quieren es algo como lo 
puesto en práctica en Nicaragua, 
por lo que se puede aprender mucho 
de la experiencia ahí 10 /. Más 
concretamente, del sistema econó- 
mico propuesto surgen algunos pro- 
blemas, que tienen que ver sobre 
todo con,el papel de la burguesía, 
la funcion de la ley del mercado 
y el papel del estado. 



Cualquier proyecto popular 
debe comenzar con una reforma 
agraria que realmente reduzca la 
concentración de la tierra. En 
eso estamos de acuerdo con "Los 
lineamientos". Pero, en la efec- 
tuación de la reforma agraria es 
necesario tomar en cuenta las con- 
secuencias para la estructura de 
la producción. Una reforma agraria 

El problema está en el aumen- 
to de la oferta de bienes y servi- 
cios básicos. Esto se debe reali- 
zar bajo la condición que se man- 
tenga en la medida posible la pro- 
ducción para la exportación. Se 
puede bajar la producción de bie- 
nes de lujo, pero, como vimos an- 
teriormente, en esta está involu- 
crada una parte pequeña de la es- 
tructura productiva. La producción 
de bienes básicos, y la de los 
bienes para la exportación, compi- 
ten por la tierra, por recursos 
financieros y por divisas. De ahí 
surgen los problemas. 

cretas propuestas en "Los linea- 
mientos", comenzando por las medi- 
das para aumentar la demanda y 
la oferta de bienes y servicios 
básicos (p. 691). Aunque es nece- 
sario aumentar esta demanda, se 
puede comentar que es una cosa 
fácil. Sólo una medida de política 
económica entre las muchas que 
se pueden tomar, es suficiente 
para liberar un potencial enorme 
de demanda latente para bienes 
y servicios básicos. Algunas de 
estas medidas son: ofrecer gratis 
la salud y la educación básica, 
bajar los arriendos de tierra y 
de vivienda, ofrecerles créditos 
a pequeños productores y comer- 
ciantes, y establecer subsidios 
para algunos bienes y servicios 
básicos como leche, arroz, frijo- 
les, transporte público, etc. En- 
tre estas medidas, la primera pa- 
rece ser la mejor porque tiene 
el impacto más generalizado en 
la población, y no tiene efectos 
secundarios negativos. 
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Veamos ahora las medidas con- 

La Oferta y Demanda de Bienes y 
Servicios Básicos 

Sin embargo, el estableci- 
miento de empresas estatales puede 
ser bien justificado, sobre todo 
si se trata de inversiones estra- 
tégicas o de inversiones grandes 
que el sector privado difícilmente 
puede asumir. Pero, en el caso 
de la producción de bienes básicos 
el establecimiento de empresas 
estatales no parece necesario. 
Probablemente es suficiente esti- 
mular al sector informal, es decir 
los pequeños productores y coope- 
rativas. 

Esto abarca tambien para las 
empresas estatales, a menos que 
funcionen en una economía del mer- 
cado. Según el DE, se deben esta- 
blecer empresas estatales en la 
producción de bienes básicos, por- 
que la empresa privada no los pro- 
duce suficientemente. En esta si- 
tuación, difícilmente se puede 
imaginar que se les aplica a las 
empresas estatales las leyes del 
mercado. Por consecuencia, no pue- 
den realizar la "producción ef i- 
ciente" (ibid. p. 691). 

Al mismo tiempo, en una eco- 
nomía del mercado la eficiencia 
X generalmente es superior que 
en economías centralmente planifi- 
cadas. Si se asignan los recursos 
centrales, generalmente baja la 
eficiencia X: la asignación de 
medios de producción solamente 
depende de la supuesta "prioridad" 
que tiene el tipo de producción, 
y de ninguna manera de la eficien- 
cia o rentabilidad de la empresa. 

medidas concretas para aumentar 
la oferta y la demanda de los mis- 
mos, está suponiendo una relación 
mutuamente estimuladora entre las 
dos, para la cual se necesita que 
opere la ley del mercado. 
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Sin embargo, en otros lugares 
del artículo parece que el DE 
quiere ir más allá de estos inten- 
tos a una mayor integración. En 
la página 689 por ejemplo está 
defendiendo que los países peque- 
ños pueden industrializarse, es 
decir pueden establecer sin pro- 
blemas industrias de bienes de 

A mediano plazo, es importan- 
te establecer una mayor integra- 
ción de la estructura productiva, 
corno dice el DE en "las medidas 
a mediano y largo plazo" (p. 692 ) . 
Para di srninuir la dependencia de 
exportaciones de productos prima- 
rios, es importante procesar los 
productos primarios en mayor gra- 
do. Al mismo tiempo, es importante 
tratar de producir algunos insumos 
y bienes de capital, comenzando 
este Último, como dice tarnbien 
"Los lineamientos", por " pe- 
queñas plantas productoras de bie- 
nes de capital, pero principalmen- 
te de máquinas-herramientas". 

La Industrialización 

Aún si suponernos que los sec- 
tores productores de bienes bási- 
cos puedan seguir creciendo, 
" expandiéndose el sector hoy 
informal hasta adquirir el carác- 
ter formal ... " (ibid, p. 690), 
es dudoso que este proceso en sí 
garantice un continuo incremento 
del empleo. En realidad, el desa- 
rrollo del sector informal hasta 
que adquiera el carácter del sec- 
tor formal estará acompañado de 
la instalación de medios de pro- 
ducción más productivos, es decir 
que utilizan menos trabajo por 
unidad producida. En cada proceso 
de industrialización se da este 
fenómeno. No es en la industria 
manufacturera misma que se están 
expandiendo los puestos de traba- 
jo, sino en los sectores de apoyo: 
servicios comerciales y servicios 
públicos. 

Por lo tanto, aunque es cier- 
to que a corto plazo un incremento 
de la demanda de bienes y servi- 
cios básicos es favorable para 
la eliminación del subernpleo 
(ibid, p. 690), a mediano plazo 
las oportunidades de empleo depen- 
den de la posibilidad de mantener 
y fomentar las exportaciones. Con 
relación a esto, es necesario de- 
rnistif icar otra suposición de la 
estrategia de expansión de la de- 
manda propuesta en "Los lineamien- 
tos". 

La competencia por las divi- 
sas es un problema serio tarnbien. 
La agricultura de exportación re- 
quiere de importaciones para pro- 
ducir. La industria manufacturera 
es aún más dependiente de insumos 
importados. Eso abarca también 
a los pequeños productores en la 
industria, lo que normalmente no 
se torna en cuenta al elaborar la 
política económica. Un ligero in- 
cremento de los ingresos de los 
sectores populares, estimula enor- 
memente la demanda de ropa, zapa- 
tos, papel higiénico, etc. Todos 
estos productos necesitan, por lo 
menos en parte, materia prima e 
insumos importados. Entonces, rá- 
pidamente el crecimiento estará 
limitado por la falta de divisas. 

A mediano plazo, la estrechez 
de la tierra se puede superar un 
poco por establecer sistemas de 
riego en gran escala.De esta mane- 
ra, se podría cultivar por ejemplo 
algodón y maíz en la misma tierra, 
en diferentes períodos del año. 

que dé la tierra a los campesinos 
que actualmente no la tengan,está 
acompañada probablemente por una 
reducción de la producción para 
la exportación en favor de más 
producción de cultivos básicos. 
Además, puedan bajar las ventas 
de estos cultivos, ya que los cam- 
pesinos probablemente vayan a des- 
tinar más al autoconsurno. 
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(p. 689) que causa un alto costo 
de estas industrias, sino tambien 
la baja eficiencia X. Obviamente, 
el DE tiene razón diciendo que 
existe cierto "costo social" de 
no contar con estas industrias 
en el país. Pero, este costo so- 
cial debe evaluarse muy alto para 
poder justificar el establecimien- 
to de industrias de bienes de ca- 
pital que tengan al tos costos 
macro-económicos proveniendo tanto 
de la baja eficiencia X, como de 
la imposibilidad de aprovechar 
las economías de escala. 

En todo eso, las posibilida- 
des para una integración Centro- 
americana son muy relevantes, ya 
que esta proveería un mercado ma- 
yor. Dentro del proyecto original 
del Mercado Común Centroamericano 
(Mercomún) estaba previsto el es- 
tablecimiento de "industrias de 
integración", produciendo bienes 
intermedios o bienes de capital 
para toda la región. Aunque en 
la práctica, solamente en algunos 

Puede ser cierto, como dice 
el DE, que existan algunas indus- 
trias modernas que se adaptarían 
al tamaño del mercado. Pero para 
la mayoría de industrias de bienes 
de capital el mercado sería dema- 
siado pequeño para poder aprove- 
char las economías de escala. El 
DE dice que este argumento se basa 
en· ". . . una idea errónea, la pro- 
ducción debe quedar determi- 
nada por la demanda •.. ". Qué sig- 
nifica esto? Si la producción no 
está determinada por la demanda, 
por lo menos parcialmente se ha 
puesto un fin a las relaciones 
del mercado. Esto conduce a una 
eficiencia X más baja para las 
industrias involucradas. Entonces, 
no es solamente la "ineficiencia 
por el tamaño excesivo de la plan- 
ta" en vista del mercado reducido 

capital. Sin embargo, normalmente 
se supone que estas plantas tienen 
economías de escala, y que el mer- 
cado en estos países es demasiado 
pequeño para hacerlas rentables. 
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11. Cifras de la CEPAL. 

Una política que dé primera 
prioridad a la satisfacción de 
las necesidades básicas de lapo- 
blación, está poniendo muchas pre- 
siones para que aumenten los gas- 
tos del gobierno. Primero, es ne- 
cesario ampliar los servicios de 
educación y salud, y la vivienda 
popular. Tambienes necesario man- 
tener los salarios reales, y pre- 
feriblemente no sólo de los traba- 
jadores, sino tambien de los pe- 
queños productores y comerciantes. 
Se puede lograr a través de subsi- 
dios a los bienes y servicios bá- 
sicos, como leche, arroz, frij o- 
les, y transporte colectivo. Lue- 
go, hay necesidades en la produc- 
ción directa. El estado tiene que 

Parece tambien muy difícil 
evitar el déficit fiscal. La expe- 
riencia de Nicaragua ha mostrado 
que sí es posible aumentar con 
mucho los ingresos tributarios. 
En aquel país, los ingresos tribu- 
tarios subieron de 11% del Produc- 
to Interno Bruto (PIB) en 1978 
hasta 30. 7% del PIB en 1984. En 
El Salvador, dichos ingresos han 
subido de 11. 9% del PIB en 1984 
hasta 12.9% del PIB en 1986, pero 
todavía están en un nivel muy 
bajo__l!/.sin embargo, en Nicaragua 
el aumento de los ingresos del 
gobierno no fué suficiente como 
para cubrir todos los gastos. 

aumentar la demanda por bienes 
y servicios básicos, que aumentar 
la oferta. Además, hasta hoy casi 
ningún país con una economía mixta 
como aquí propuesta ha logrado 
mantener una política monetaria 
sana. Siempre ha sido difícil efec 
tuar un buen control de los crédi~ 
tos, tanto en el otorgamiento como 
en la restitución. 

En cuanto al equilibrio in- 
terno, la situación ·parece aún 
más grave. Es mucho más fácil 

Ya vimos que el aumento de 
la oferta de bienes básicos reduce 
la oferta de bienes para la expor- 
tación. Al mismo tiempo, el obje- 
tivo de establecer una mayor inte- 
gración de la estructura producti- 
va a corto plazo incrementa la 
demanda para importaciones, mien- 
tras no aumentan las exportacio- 
nes. De ahí, el déficit en la ba- 
lanza externa tiende a incremen- 
tarse. Como dice el DE, a corto 
plazo la estabilización externa 
sólo se puede lograr a través de 
ayuda externa masiva. 

Las medidas de estabilización 
constituyen un componente necesa- 
rio de una política económica al- 
ternativa· que tiene como primer 
objetivo la satisfacción de bienes 
básicos. Lejos de disminuir o ter- 
minar las supuestas "tendencias 
estructurales" hacia el déficit 
externo y el déficit fiscal, el 
proyecto popular tiende a acentuar 
los desequilibrios. 

Las Medidas de Estabilización 

Una reactivación del Merco- 
mún, sobre todo si está acompañada 
por una mayor autodeterminación 
a nivel regional, es muy importan- 
te. En base al proceso de Esquipu- 
las II y la creciente ayuda econó- 
mica proveniente de la Comunidad 
Económica Europea, tal reactiva- 
ción podría ser posible. Además, 
para un proyecto popular en El 
Salvador quedaría otra alternativa 
para la cooperación industrial. 
Por lo menos, se debería pensar 
en la complementariedad que pudie- 
ra establecerse con la estructura 
productiva de Nicaragua. 

países se lograron establecer al- 
gunas plantas, estas en sí fueron 
un éxito. 
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Al contrario de lo que piensa 
el DE, el modelo económico actual 
no está caracterizado por desequi- 
librios estructurales. SÍ existe 
una dependencia estructural de 
las exportaciones de productos 
agrarios, que en los años 80 se 
ha vuelto desfavorable para la 
economía salvadoreña, por la ten- 
dencia negativa de los términos 

Primero, concluírnos que no 
está explicitado bien en el orden 
económico, lo que lleva por ejem- 
plo a vaguedad sobre el papel de 
la burguesía y del estado. Aparte 
de eso, las críticas que hicimos 
de la propuesta de la UCA están 
basadas en un diagnóstico diferen- 
te del modelo económico actual. 

El objetivo de este trabajo 
fué, evaluar el modelo alternativo 
para la economía salvadoreña pro- 
puesto por el Departamento de Eco- 
nomía (DE) de la UCA. Coincidimos 
con el DE en que un modelo alter- 
nativo debe estar dirigido hacia 
la mejor satisfacción de las nece- 
sidades de las grandes mayorías 
de la población. Sin embargo, en 
centramos algunas debilidades en 
la propuesta. 

SINTESIS Y CONCLUSION 

La positiva es, que parece 
posible recibir ayuda externa en 
cantidades bastante grandes. Du- 
rante estos Últimos años, tres 
partes de las importaciones de 
Nicaragua están financiadas por 
préstamos extranjeros. Estos prés- 
tamos vienen tanto de países so- 
cialistas, como de países de Euro- 
pa Occidental y de América Latina. 
Aunque el país no puede gastar 
esta ayuda libremente (está ligada 
a las importaciones concretas), 
sí constituye un apoyo considera- 
ble. 

La experiencia de Nicaragua 
nos revela por lo menos dos adver- 
tencias, una negativa y una posi- 
tiva. La negativa es, que un pro- 
yecto popular, si está llevado a 
cabo dentro de una economía mixta 
en que se mantiene a la burguesía, 
tiene que enfrentar la hostilidad 
del gobierno de los Estados Uni- 
dos. Parece que no es factible 
pensar en un proyecto popular en 
circunstancias de paz. Esto signi- 
fica, gue en la elaboración de 
la pol1tica económica se deben 
tornar en cuenta las necesidades 
de la defensa y los costos de la 
guerra. 

I 

Coincidimos con el DE que 
no se puede sacrificar el objetivo 
de satisfacer las necesidades bá- 
sicas de las mayorías si existen 
desequilibrios internos o exter- 
nos. Pero, queremos enfatizar que 
la realización de la estabiliza- ... c i on es crucial para un proyecto 
popular. De no lograrla, la falta 
de divisas y la inflación contra- 
rrestan rápidamente las ventajas 
que hayan podido obtener las gran- 
des mayorías durante los primeros 
años de una política alternativa. 
Desgraciadamente, para la cuestión 
de la estabilización no existe 
una "solución buena". Lo Único 
que se puede hacer es, aprendiendo 
de las experiencias de otros paí- 
ses en circunstancias comparables, 
buscar la combinación de medidas 
que sea "menos mal". 

hacer inversiones, sobre todo para 
realizar los objetivos de diversi- 
ficar las exportaciones y estable- 
cer una mayor integración de la 
estructura productiva. Las inver- 
siones tambien absorben fondos 
del gobierno central. Si el obje- 
tivo es mantener a la burguesía, 
esto obliga a darle ciertas garan- 
tías en términos de márgenes de 
ganancia, y tambien pone lÍmi tes 
a las posibilidades de aumentar 
los impuestos. 
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que en vez de disminuir los su- 
puestos "desequilibrios estructu- 
rales", el modelo al terna ti vo 
tiende a incrementarlos. Enfatiza- 
mos la importancia de una política 
de estabilización, sobre todo para 
evitar que las ventajas inmediatas 
q~e puedan experimentar las mayo- 
rias como resultado de una estra- 
tegia al terna ti va, desaparezcan 
a mediano plazo. No hay soluciones 
fáciles para este problema. Sin 
embar~o, parece que existen algu- 
nos margenes de operación. Primero, 
en cuanto al desequilibrio interno, 
parece posible aumentar con mucho 
los ingresos tributarios del go- 
bierno, de modo que se pueda evi- 
tar el déficit fiscal. Segundo 
se puede esperar que la ayuda ex- 
terna pueda llenar gran parte de 
las necesidades de importación, 
lo que alivia el desequilibrio 
externo. 

12. FUSADES, La necesidad de 
un nuevo modelo economico para 
El Salvador: lineamientos genera 
les de una estrategia, San Salva- 
dor, 1985. 

La reformulación d~l diagnós- 
tico del modelo económico actual 
nos llevó tambien a la conclusión 

En base a este diagnóstico, 
concluimos que una estrategia e~o- 
nÓmica que se vuelve hacia aden- 
tro, no es factible para El Salva- 
dor. Siempre es necesario fomentar 
las exportaciones, y a mediano 
plazo se puede reducir la vulnera- 
bilidad en la dependencia externa 
a través de una diversificación 
de las exportaciones. Sin embargo, 
esta crítica del modelo alternati- 
vo propuesto por el DE no implica 
que estamos apoyando el "desarro- 
llo hacia afuera" que ha propuesto 
FUSADES 12/.La diversificación de 
las exportaciones debe formar par- 
te de una estrategia que en primer 
lugar busca la satisfacción de 
las necesidades básicas de lapo- 
blación. 

Por otro lado encontramos 
que la concentración de ingresos 
no ha impedido el crecimiento eco- 
nómico en las décadas pasadas, 
y que incluso ha sido funcional. 
Entonces, las medidas dirigidas 
a cambiar esta concentración de 
ingresos puedan afectar las posi- 
bilidades para el crecimiento de 
la economía. 

de intercambio. Sin embargo, la 
dependencia del comercio exterior 
no ~e puede cambiar en países pe- 
quenos, a menos que se sacrifique 
el crecimiento económico. 
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Para una mayor amplitud sobre 
los resultados económicos de 
1987 léase nuestro punto de - 
vista en "Balance 1987: a pesar 
de la ayuda la crisis se pro- 
fundiza" Coyuntura Económica 
No. 18 Enero/Febrero 1988. 

Los resultados macroeconómi- 
cos de 1987 han sido considerados 
por MIPLAN como muy positivos para 
permitirse afirmar que las metas 
para ese año se cumplieron con 
creces, estos resultados fueron 
los siguientes:I/ 

COMENTANDO LOS LOGROS DE 1987. · 

y falsas premisas. Pero, nuestro 
objeto no es la crítica en sí, 
sino más bien, enfatizar a partir 
de ella que el Estado no está in- 
terviniendo adecuadamente en la 
solución de la crisis, ya que la 
utilización de los mecanismos es- 
tatales en materia económica, tal 
como se está haGiendo, no garanti- 
za en primer lugar, el mejoramien- 
to de las condiciones de vida de 
la mayoría y, en segundo lugar, 
no (Jarantiza un crecimiento soste- 
nido de la economía. 

ll Ministerio de Planificación y 
Coordinación del Desarrollo 
Económico y Social. Programa 
Económico de 1988.Febrero 1988. 

Nosotros creemos que los re- 
sultados de 1987 no son halagado- 
res para proyectar una mejoría 
en 1988. La crisis socio-económica 
aún no ha variado de rumbo y los 
sectores populares continúan su- 
friendo los estragos de esa cri- 
sis. En tal sentido, presentamos 
en este artículo una crítica al 
Programa Económico de 1988 l/ (PE) 
ya que creemos que ese documento 
manifiesta algunas incongruencias 

Mucho se habla hoy en día, 
en los círculos oficiales, de la 
reversión de la crisis económica 
y de una mejoría en las condicio- 
nes de vida de la población salva- 
doreña. El Ministerio de Planifi- 
cación y Coordinación del Desarro- 
llo Económico y Social (MIPLAN) 
atribuye esos avances a la efica- 
cia con que se han venido imple- 
mentando los Programas Económicos 
a partir de 1984; esa eficacia 
ha tenido su mayor repunte (según 
MIPLAN) en los resultados económi- 
cos de 1987, tanto que se especula 
positivamente sobre lo que se con- 
seguirá en 1988. 

INTRODUCCION 

comentario al programa económico de 1988 

o 
DISCURSO POLITICO ? 

¿ PLANIFICACION ECONOMICA 
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Con respecto al promedio 
anual de la inf laciÓn del 24. 9% 
no podernos mostrar beneplácito 
ya que, si bien el promedio dismi- 
nuyó, hubieron algunos bienes y 
servicios básicos que crecieron 
más que ese promedio. En todo ca- 
so, la inflación siguió causando 
graves daños a los consumidores 

El 3. 5% de déficit con res- 
pecto al PIB convertido en monto 
significó t590. millones de défi- 
cit fiscal de 1986 (3.0% en rela- 
ción al PIB) nos dá un incremento 
del 58% que en términos reales, 
deducida la tasa promedio de in- 
flación, es de 33%. Este crecirnien 
real es mucho mayor al registrado 
en 1986 que fué de -22.0% (el cre- 
cimiento del déficit fiscal fué 
de 10% y la tasa de inflación pro- 
medio fué de 32%). 

trucción. Según el PE las donacio- 
nes para 1987 ascendieron a tl,735 
millones o sea que tuvieron un 
incremento mayor de 60% con res- 
pecto a 1986 (PE pág. 12). 

de las reservas 
netas se debió, 
la cuantiosa ayu- 
para la recons- 

El aumento 
internacionales 
en gran parte, a 
da internacional 

Ciertamente son cuatro logros 
que pueden satisfacer al gobierno, 
no así a los sectores populares, 
ya que paradÓgicarnente, un factor 
determinante en ese repunte lo 
ha constituído el terremoto de 
1986: 11 el PIB creció 2.6%, 
en términos reales, corno resultado 
de una fuerte expansión de la 
construcción 11 

( PE pág. 10), 
y eso a pesar de que todavía no 
se han atendido algunas zonas po- 
pulares dañadas por el sismo. 

Déficit del Sector Público 
corno porcentaje del PIB - 
(excluyendo donaciones) ... 3.5% 
Aumento de las reservas - 
Internacionales netas, mi- 
llones US$ . . . . . . . . • . • . . • . 50. 7 11 

(PE Pág. 9) 

II Crecimiento real del PIB •. 2.6% 
Tasa de inflación (promedio 
anual) 24.9% 
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realidad salvadoreña para luego 
plantearse la manera de cómo modi- 
ficar esa realidacl y conseguir 
una "evolución económica". Se sos- 
tiene que "La persistencia de los 
desequilibrios internos y externos 

Comenzaremos en orden inver- 
so, primero veamos la estrategia. 
MIPLAN hace un diagnóstico de la 

OBJETIVOS, METAS Y ESTRATEGIA. 

FUENTE: Dirección General de Estadística y Censos 
Ministerio de Economía. Enero/Diciembre 1987. 

PRECIOS MEDIOS POR MENOR (ti· 

BIENES DE CONSUMO BASICO ENERO 1987 DICIEMBRE 1987 ' 
ARROZ Lb. l. 25 l. 55 24.0 
FRIJOL ROJO Lb. 1.26 l. 72 36.5 
FRIJOL NEGRO Lb. l. 22 l. 71 40.2 
CEBOLLA Lb. 2.06 3 .11 51.0 
CHILE VERDE Lb. 2.35 2.84 20.8 
HUISQUIL Lb. 0.74 1.08 45.9 
REPOLLO Lb. 0.53 0.86 62.3 
CAMARON FRESCO Lb. 33. 92 40.67 20.0 
ACEITE VEGETAL 
GARRAFA 5 BOTELLAS 16.oo 21. 25 32.8 
LIBRO TEXTO 9o. GRADO 
(uno) 30.oo 71.13 37. l 

VIVIENDA (Alquiler men- 
suall 112 .84 148.75 31. 8 

VARIACION PORCENTUAL EN LOS PRECIOS DE ALGUNOS 
BIENES DE CONSUMO BASICO. 

CUADRO No.2 

* Para compañías de transporte marítimo. 

FUENTE: PE. Pág. 40. 

INCREMENTO EN LAS TARIFAS DE SERVICIOS PUBLICOS. 1987 

• 
A.N.D.A. C.E.L. C.E.P.A. 

36% 34% 43% 

CUADRO No.l 

En estos "logros" MIPLAN basa 
sus argumentos para continuar con 
su política económica, ahora dise- 
ñada en el Programa Económico de 
1988, veamos si lo ahí planteado 
es coherente y adecuado a las ne- 
cesidades del país. 

de bajos ingresos. Los siguientes 
cuadros son una muestra de la con- 
tinuidad y progresividad con que 
aumentan los precios de algunos 
bienes y servicios de consumo po- 
pular. 

/ 



20 

2. Reducir la inflación a 
un promedio de 18 ó 20% 

l. Alcanzar un crecimiento 
del PIB entre 2.5 y 3.0% 

Las metas macroeconómicas 
se han fijado en consonancia con 
los objetivos de corto plazo, y 
pueden englobarse en 5 grandes 
intenciones, (véase pág. 43): 

Comentemos ahora este diseño 
en sus metas y objetivos. 

histórico que vivimos. Pero el 
exito de su consecusión va más 
allá del discurso político, ya 
que la violencia generalizada de- 
muestra todo lo contrario. Tampoco 
avalamos los mecanismos por medio 
de los cuales se pretenden lograr- 
los ya que el desarrollo económico 
no es la prioridad del momento; 
éste por sí sólo no será el que 
solucione los problemas de la paz 
y la justicia social; eso parece 
indicar el PE cuando cree que 
" un proceso de desarrollo 

más fuerte y sostenido, (es la)- 
Única fórmula para mejorar el ni- 
vel de vida de toda la población 
y aliviar las necesidades de los 
grupos de menores ingresos" ( PE 
pág. 10) No es mediante el "rebal- 
se económico" que se solucionarán 
los problemas económicos, políti- 
cos y sociales del país, ni mucho 
menos aplicando criterios micro- 
econÓmicos. Se argumenta que "ante 
la escasez de recursos, las limi- 
taciones poli ticas y las grandes 
necesidades del pueblo salvadore- 
ño, el gobierno de El Salvador 
ha diseñado el Programa Económico 
para 1988 que tiene como objetivos 
generales estimular el crecimiento 
económico, redistribuir recursos 
entre las funciones productivas, 
reducir los desequilibrios y pro- 
teger el ingreso de los trabajado- 
res" ( PE pág. 7) . 

Concordamos que esas son las 
metas principales en el momento 

El no ignorar la situación 
política y social de El Salvador 
tiene una connotación muy espe- 
cial, para MIPLAN esa situación 
ha adversado el logro completo 
de las metas propuestas "sin em- 
bargo, tanta adversidad no ha im- 
pedido que se hayanlogrado avances 
significativos en el logro de la 
paz interna, la justicia social 
y el desarrollo económico" (PE 
pág. 5) . 

Por otra parte, hace bien 
en reconocer a factores de "índole 
estructural" como otro de los cau- 
santes, pero no distingue qué cla- 
se de factores son, la afirmación 
es ambigua y en todo caso, de te- 
ner la certeza no dice cómo supe- 
rarlos; a lo sumo se plantea que 
"las políticas de 'ajuste' a corto 
plazo son utilizadas con criterios 
que no ignoran la situación polí- 
tica y social de El Salvador, y 
se complementan con otras políti- 
cas de carácter sectorial para 
disminuir el elevado costo social 
que ellas conllevan en si mismas" 
( PE pág. 4 4 ) . 

Mantengamos la idea de que 
un mal diagnóstico hace una pésima 
estrategia. MIPLAN establece que 
son los factores exógenos uno de 
los causantes de los desequili- 
brios, la pregunta es si podrán 
superar esas causas. 

en la economía salvadoreña es el 
resultado de la incidencia de fac- 
tores coyunturales adversos (gue- 
rra, desequilibrios económicos 
internacionales, bajos precios 
de los productos primarios, etc) 
y de factores de Índole estructu- 
ral .•. la estrategia debe buscar, 
en consecuencia reducir los dese- 
quilibrios y tratar de superar 
las causas que lo han originado 
y continúan estimulando" ( PE pág. 
4 4. ) • 
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Los objetivos en sí son bene- 
ficiosos para la economía, lamen- 

-Eliminar gradualmente las 
distorsiones y rigideces que obst~ 
culizan el proceso de ajuste ma- 
croeconómico, necesario para eli- 
minar los desequilibrios internos 
y externos" ( PE pág. 42) . 

-Continuar con una políti- 
ca de sustitución de importaciones 
a través del estímulo de la inver- ... s1on interna y extranjera. 

-Definir una política tec- 
nológica, considerando los recur- 
sos del país y las características 
de la fuerza laboral, que permita 
aumentar la productividad de la 
economía y los niveles de empleo. 

-Continuar mejorando el 
nivel de satisfacción de las nece- 
sidades básicas de la población. 

" 

Con respecto a los del media- 
no plazo, cuatro son los más im- 
portantes: 

-Profundizar el alcance 
de las políticas destinadas a pro- 
mover la eficiencia y la diversi- 
ficación de los sectores de bajo 
ingreso que se dedican a activida- 
des productivas, con especial én- 
fasis para los campesinos y micro- 
empresarios." ( PE pág. 41) • 

-Seguir estimulando la ex- 
pansión y diversificación del sec- 
tor exportador para reducir el 
ritmo de ensanchamiento del défi- 
cit de la balanza comercial. 

" -Aumentar la producción, 
el empleo y la productividad glo- 
bal de la economía, mediante un 
mejor aprovechamiento de la capa- 
cidad instalada y una asignación 
más racional de los r.ecur aos , 

den: 
Los del corto plazo preten- 

Con respecto a los objetivos, 
estos han sido clasificados para 
lograrse en el corto y mediano 
plazo; lógicamente el programa 
económico hace énfasis en los del 
corto plazo dejando a los del me- 
diano plazo en dependencia de la 
efectividad de los primeros. 

Evidentemente, el crecimiento 
de nuestra economía depende de 
los dona ti vos y préstamos que se 
reciben del exterior, en donde 
Estados Unidos es el principal 
contribuyente. 

Algunas metas podrían lograr- 
se si consideramos que la recons- 
trucción todavía pueda ejercer 
impactos positivos; que la ayuda 
externa se mantenga a los niveles 
del año pasado y que la empresa 
privada produzca en el "clima de 
seguridad" que tanto exige, sólo 
así se mantendría el ritmo de la 
"evolución económica" logrado en 
1987; las tres variables son in- 
éiertas y de duración efímera. 
En este ambi to, hay que resaltar 
el factor determinante que le atrl 
buye el mismo MIPLAN a la obten- 
ción de recursos externos ya que 
"cualquier retrazo en el ingreso 
de estos recursos pondría una gra- 
ve presión en el gobierno de El 
Salvador y haría más dif Ícil el 
cumplimiento de los objetivos y 
metas económicas, sociales y polí- 
ticas establecidas para 1988" ( PE 
pág. 43) . 

expansión de 
a un máximo 5. Limitar la 

los medios de pago 
de 16% anual. 

reservas 
US$38.8 4. Incrementar las 

internacionales netas en 
millones. 

3. Mantener el déficit del 
gobierno central consolidado en 
un máximo de 3% del PIB, excluyen- 
do donaciones. 
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• PUENTE: Datos tomados del Programa Económico 1988 MIPLAN e Infor- 
mes Complementarios Constitucionales Ministerio de Ha- 
cienda. 

1/ Entre paréntesis los porcentaJes de participación con respecto 
- al Presupuesto Generdl. 

2/ Hemos calculado el monto del déficit fiscal considerando la 
- proyección del PIB en é 28,131.1 millones contenidos en el PE. 

• 

1986 1987 1988 

PRESUPUESTO GENERAL 3,742.2 3, 451. 4 3,505.9 

DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA 960.8 894.0 987.0 
(25.7%) (25.9%) (28.1%) 

EDUCACION Y SALUD PUBLICA 726 .o 788.7 839.9 
(19.4%) (22.8%) (23.9%) 

DEFICIT FISCAL 590.0 931. 7 843.9 J./ 
(Excluyendo Donaciones) ( 15.8%) (27.0%) (24 .1%) 

DEFICIT FISCAL 
3.0 Como porcentaJe del PIB 3.0 3.5 

CUADRO No.3 

ALGUNAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DEL GASTO PUBLICO!/ 
(Miles de Colones) 

Política Fiscal: el objetivo 
es controlar el déficit fiscal 
mediante la austeridad y raciona- 
lización del gasto público, entre 
otras cosas para "evitar la crea- 
ción de presiones inflacionarias~. 
Esta medida parece contradec;r 
a la poli tica de inversiones pu- 
blicas que "persigue orientar di- 
recta e indirectamente la activi- 
dad productiva privada y contri- 
buir a atender las graves caren- 
cias económicas y sociales que 
afectan a gran parte de ~a pobla- 
ción salvadoreña" ( PE pag. 4 7). 
Si esto es así, el Estado tendría 

La concreción del programa 
está estipulada en la política 
económica a implementarse en este 
año. Para nuestro objeto, enfoca- 
remos la atención en la Poli tica 
Fiscal, la Política del Sector 
Externo y la Poli tica de Protec- 
ción del Ingreso. 

DE POLITICA 

Por otro lado, parece expre- 
sarse con beneplácito el "conti- 
nuar mejorando el nivel de satis- 
facción de las necesidades básicas 
de la población" cuando en la rea- 
lidad esas condiciones básicas 
son peores o iguales a las del 
comienzo de la crisis, en todo 
caso, este objetivo se ha relegado 
al mediano plazo corno una inten- 
ción secundaria dentro del progra- 
ma. 

tablernente se piensa en mecanismos -ALGUNAS MEDIDAS 
inadecuados que yuxtaponen los ECONOMICA. 
tecnicismos a la realidad socio- 
econórnica, no es por medio de fac- 
tores técnicos que la economía 
pueda lograr el desarrollo. Se 
menciona la importancia de incidir 
sobre la productividad, la asigna- 
ción racional de los recursos, 
la eficiencia y otros; es decir 
que se cree que esas imperfeccio- 
nes del mercado de factores son 
los que hay que atacar para ir 
eliminando las distorsiones y ri- 
gideces que presenta la economía. 
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Poli tica de Importaciones. 
"Se elimina el depósito previo 
del 20% de carácterº monetario es- 
tablecido ~or el BCR para la aper- 
tura de cartas de credito solici- 
tadas. Se reducirán gradualmente 

Política de Fomento de Expor- 
taciones. "Se autorizará la aper- 
tura y manejo de cuentas especia- 
les en moneda extranjera a favor 
de empresas que exporten bienes 
no tradicionales y/o servicios 
a las empresas que para su opera- 
ción requieran importar bienes 
y servicios y a las agencias de 
captación de los bancos en el ex- 
terior •.• las cuentas en moneda 
extranjera podrán ser abiertas 
y alimentadas por las empresas 
que exporten bienes y servicios 
no tradicionales hacia y afuera 
de centroamérica, pudiendo utili- 
zar esos fondos para cubrir el 
valor de sus importaciones de bie- 
nes y servicios, vender sus exce- 
dentes de divisas a los importado- 
res o a otros exportadores no tra- 
dicionales que tengan eventos de 
esta clase o, bien podrán mantener 
depósitos a plazos por lo cual 
recibirán intereses en moneda ex- 
tranjera" (Véase PE pág. 57-60). 

Política del Sector Externo: 
el desequilibrio del Sector Exter- 
no se atacará estimulando las ex- 
portaciones y reduciendo gradual- 
mente las restricciones a las im- 
portaciones de bienes y servicios 
(en el estímulo a las exportacio- 
nes se dá especial énfasis a las 
no tradicionales). Las medidas 
incluyen: 

para que ellas busquen los meca- 
nismos de autofinanciamiento. Esto 
sin duda llevará al aumento de 
precios de los bienes y servicios 
que vendan el IRA, ANDA, CEL, IVU, 
CEPA, etc., contradiciendo de esta 
forma las intenciones de controlar 
el aumento de los precios de los 
productos de consumo básico. 

Como complemento se tratará 
de controlar el gasto público, 
prohibiendo la creación de nuevas 
plazas por contrato o jornales 
y suprimiendo las plazas vacantes; 
a la vez, se eliminarán las trans- 
ferencias a las empresas públicas 

A parte de ello, la política 
de ingresos tributarios pretende 
aumentar los ingresos mediante 
el "Mejoramiento y Perfecciona- 
miento del Sistema de Fiscaliza- 
ción y Recaudaciór. Tributaria", 
es decir, no se modificará la re- 
gresividad de la estructura tribu- 
t a r í a , 

Por otra parte, del mismo - 
cuadro se desprende que el Minis- 
terio de Defensa y Seguridad Pú- 
blica tiene un incremento de 2.2% 
como porcentaje de participación 
en el presupuesto para los años 
87/88 y los Ministerios de Educa- 
ción y Salud Pública tienen un in- 
cremento en conjunto de 1.1% con 
relación al presupuesto de los - 
mismos años. 

Además, habría que preguntar- 
se en que consiste la austeridad 
que se plantea. 

Según el cuadro anterior el 
aumento del déficit fiscal en 0.5% 
en relación al PIB significó un 
incremento nanina.l de !6341. 7 millo- 
nes para 1987, en cambio, la pro- 
yectada reducción en el mismo 0.5% 
del déficit fiscal para 1988 esti- 
maría una reducción nominal de só- 
lo !687.8 millones. 

que aumentar el gasto público y 
ya sabemos que los ingresos tribu- 
tarios son muy rígidos, en conse- 
cuencia no podrá controlarse el 
déficit fiscal que está estimado 
en 3% del PIB, cuya proyección 
equivale a rt 843 millones, ó con- 
trariamente de lograrlo no se po- 
drían beneficiar a los sectores 
de bajos ingresos. 
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~/ Véase "Sobre el sostenido dete- 
rioro de las condiciones de vi- 
da en El Salvador" Coyuntura 
Económica No. 18 Enero/Febrero 
1988. 

I 

En cuanto a los precios, el 
énfasis está en la canasta de con- 
sumo básico, ésta se protejerá 

d . 11 me 1ante un Programa para orien- 
tar al consumidor sobre hábitos 
de consumo" y el "Mejor uso del 
Presupu€sto Familiar (PE pág. 67), 
en otras palabras, se trata de 
un programa de Educación del con- 
sumidor. Estas medidas tambien 
se extienden al marco legal por 
lo cual se proyecta aprobar una 

Semejante disposición merece- 
ría nuestra congratulación, lamen- 
tablemente caemos de nuevo en un 
discurso poli tico. La realidad 
de las acciones ha tomar así lo 
demuestra: en cuanto a los· sala- 
rios nominales se introducirá un 
ajuste en los salarios mínimos 
del campo y la ciudad pero no así 
de los salarios del sector públi- 
co. En otras investigaciones ~/ 
se ha estimado que el salario mí- 
nimo requerido para la recolección 
de cosechas debería ser de tl302.9 
mensuales logrando así un poder 
adquisitivo base 1978. Bien podría 
el Estado demostrar sus buenas in- 
tenciones ajustando los salarios 
a una situación cercana a esa. 

Política de Protección del 
Ingreso: 'el gobierno ha decidido 
tomar una serie de acciones y me- 
didas tendientes a combatir los 
factores que inciden en el alza 
de los precios de todos aquellos 
productos que constituyen la ca- 
nasta de consumo básico" ( PE pág. 
6 6) • 

repatriación de capitales) han 
estado alrededor de los US$145- 
150 millones" (PE pág. 30). 

j_/ "Duarte y Fusades analizan Pro- 
yecto de Ley para garantizar 
la inversión extranjera" El Mun 
do 10-02-88, Pág. 7. 

ll Esta ley ya fué aprobada por, 
la Asamblea Legislativa el pa- 
sado mes de mayo de éste año. 

Con estas medidas no vemos 
cómo se logrará equilibrar el Sec- 
tor Externo si se está favorecien- 
do a los importadores, en oposi- ... c1on al objetivo de restringir 
esa cuenta, al mismo tiempo la 
inversión extranjera puede signi- 
ficar, contrariamente a lo preten 
dido, salida de divisas, ya que 
la mencionada ley estipula que 
"los inversionistas extranjeros 
podrán retirar el cién por ciento 
de sus utilidades despues de un 
año".'}__/ con esa disposición legal 
nuestro saldo externo seguirá 
siendo deficitario o al menos a 
ello se presionará ya que el mismo 
PE reconoce que "un factor prepon- 
derante en el saldo de la cuenta 
servicios durante los años 80 ha 
sido el fuerte déficit que arrojan 
los saldos netos por operaciones 
de 'inversiones internacionales' . 
Mientras que los ingresos por in- 
versiones han sido, en promedio, 
por debajo de los US$20 millones, 
los egresos (Royalties, utilidades 

complementaria 
Comercio Exte- 
aprobar la Ley 
inversiones Ex- 

Como política 
para reactivar el 
rior se proyecta 
de Garantía a las 
tranj eras. ll 

en el transcurso de 1988, los de- 
pósitos previos del 100% sobre 
el valor CIF de los bienes impor- 
tados. Las importaciones de todos 
los bienes no esenciales sujetos 
al depósito previo sólo podrán 
realizarse con cargo a la cuerrt a 
de dólares que mantienen los im- 
portadores y exportadores en el 
sistema bancario" (Véase PE pág. 
62-63). 



25 

En general, las ilusiones del 
PE chocan con nuestra realidad, 
un programa basado en coeficientes 
técnicos y en una optica microeco- 
nÓmica no puede resolver problemas 
estructurales. El ha.robre no puede 
quedar satisfecha con ilusionar 
un banquete optimamente seleccio- 
nado. No podemos concebir a este 
documento como un Programa Econó- 
mico, más bien parece ser el Dia- 
grama Poli tico de la puesta en - 
marcha de medidas de liberaliza- 
ción económica en condiciones de 
extrema concentración. 

Ciertamente pueden lograrse 
algunos objetivos pero,tambien con 
ello,se manifestarían paralelamen- 
te, la profundización de los dese- 
quilibrios, tales como el aumento 
en las desatenciones a las necesi- 
dades de los grupos de menores in- 
gresos, el aumento del desequili- 
brio externo, el aumento de los 
precios de los bienes y servicios 
básicos, la dependencia externa 
por medio de la "ayuda financiera" 
y la utilización de la vía militar 
para solucionar la crisis ya que 
se prevén aumentos en los gastos 
de Defensa y Seguridad Pública. 

de las metas depende de la ayuda 
internacional y, la estrategia se 
basa en el planteamiento de inci- 
dir sobre factores desequilibrado- 
res externos que escapan al con- 
trol nacional y, en otras de ca- 
rácter interno no descifrados ex- 
plícitamente, de ahí que la Polí- 
tica Económica que asume el Estado 
no ayuda a salir de la crisis aún 
cuando considera no ignorar la si- 
tuación poli tica y social del 
país. 

&._/ Recuérdese el enfrentamiento 
del año pasado entre el gobier- 
no y los farmacéuticos salvado- 

, reños en relación a los al tos 
márgenes de ganacia de esa in- 
dustria, en la que al final el 
gobierno tuvo que derogar algu- 
nas disposiciones legales. 

El programa económico es muy 
ilusorio y las dificultades que 
presenta estan en las incongruen- 
cias que hay entre el diagnóstico, 
la estrategia y algunas medidas 
de política económica. El alcance 

CONCLUSIONES 

Parece que MIPLAN cree que 
el deterioro de los salarios rea- 
les se debe a que el consumidor 
obrero-campesino no asigna optima- 
mente sus recursos monetarios (sa- 
lario mínimo) para satisfacer sus 
necesidades básicas o, que consu- 
men bienes que no necesitan. En 
ninguna parte del PE se menciona 
el control de los precios de los 
productos básicos, el incremento 
de esa producción o el control 
de los intermediarios (acaparado- 
res-especuladores). Con respecto 
a las atenciones de salud en rela- 
ción a los productos medicinales 
genéricos se pretende aprobar 
un proyecto de "Difusión de las 
propiedades y Ventajas de los pro- 
ductos genéricos", a efecto de 
que los consumidores (pacientes 
médicos) compren las medicinas 
más baratas que produce la indus- 
tria química-farmacéutica del 
país~/. Posiblemente el proyecto 
convenza a los enfermos no así 
al médico que es quién hace las 
recetas. 

legislación que incluya el "Desa- 
rrollo de Programas Publicitarios" 
que orienten positivamente el con- 
sumo de bienes e insumos básicos. 
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