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ASISTIERON: el señor Rector doctor 
Carlos A. Llerena; los Decanos doctores Ma- 
nuel Vicente Mendoza, Carlos Conzález B., 
Carlos N. Zepeda e Ing. Jorge Guzmán Tri- 
gueros; los Secretarios doctores Pedro Esca- 
lante Arce, Alfonso Durán Vides, Atilio H. 
López e Ing. Jacinto Castellanos Palomo; 
los Consejeros Napoleón Rodríguez Ruiz, 
Juan C. Segovia, Lázaro Mencloza, F.lías 
Menjívar, Ingenieros Antonio Perla y Salva- 
dor Padilla; el Fiscal doctor Carlos Hayem 
h., el Tesorero doctor Cristóbal Escobar Se- 
rrano, los Representantes Estudiantiles Brs. 
Humberto Romero A., David Saúl Grimal- 

.cli, Jorge Alfare [ovcl y el Infrascrito Secre- 
tario General. 

PRIMERA SESION ORDINARIA del 
Honorable Consejo Superior Directivo de la 
Universidad Autónoma de El Salvador, ce- 
lebrada en el Paraninfo a las ocho de la no- 
che del día siete de febrero de mil nove- 
cientos cuarenta y seis. 

"VI ... El señor Rector doctor Carlos A. 
Llerena pide la creación de la Facultad de 
Economía y Finanzas, con vista a ampliar 
el radio de acción de la Universidad propor- 
cionando a la juventud nuevas oportunida- 
des de estudios, y que el Honorable Consejo, 
de conformidad con lo que establecen los 
Arts. 3 y 17, numeral 10, ele los vigentes VII.-El Rector doctor Llercna pide que 
Estatutos, dicte desde hoy la resolución del en cumplimiento del Art. 17, numeral 19, 
caso. Manifiesta el Dr. Llerena que, aun- se autorice al Señor Fiscal para que, a nom- 
que en el Presupuesto Especial de la Uni- brc ele la Institución acepte los donativos a 
versidad no existe partida destinada a sufra- que se ha referido antes y rinda los más ex- 
gar los gastos de sostenimiento y conserva- presivos agradecimientos a aquellas perso- 
ción de la Facultad, puede ésta fundarse y nas o sociedades que han querido o quieran 
sostenerse el presente año con el donativo brindamos su apoyo económico. El Consejo 
mensual que ofrece la Corporación de Con- resuelve autorizar para ello al señor Fiscal 
tadorcs de El Salvador" los diferentes dona- y que en su oportunidad dé cuenta. 
tivos que le han ofrecido distintas personas 
ele quienes ha solicitado su contribución: que VIII.-El doctor Carlos Conzález B _ De- 
como el Art. 61 de los vigentes Estatutos cano de la Facultad de Medicina, pide que 
entre otras condiciones para ser admitido el Consejo acuerde un voto de aplauso al 
como estudiante de cualquier Facultad, re- Señor Dr. Carlos A. Llcrena, por su entu- 
quiere la de ser Bachiller en CC. LL., lo siasmo y su espíritu de progreso, p1_1esto de 
cual sería un obstáculo para que muchas per- manifiesto en el esfuerzo emprendido para 
sonas que carecen de ese Título puedan la fundación de la Facultad de Economía 
abrazar los Estatutos Económicos propone v Finanzas. El Consejo resuelve favorable- 
al mismo tiempo que se reforme o adicione Ínente. 

Acta de Fundación de la Facultad de Economía 

dicha disposición en el sentido de que con- 
ceda derecho de ingreso asimismo a los Con- 
tadores y Tenedores de Libros que tengan 
título reconocido por el Estado. El Conse- 
jo, tomando en consideración la trascenden- 
tal importancia de la moción del doctor 
Llerena, en atención a las razones que ex- 
pone, acuerda crear, a partir del año en cur- 
so, la Facultad de Economía y Finanzas, y 
en vista de que se trata de una nueva Fa- 
cultad que debe ser dotada cuanto antes de 
personal docente y administrativo, se pro- 
cede a elegir Decano Propietario y Suplente, 
habiendo recaído dichos cargos respectiva- 
mente, en los doctores Romeo Fortín Ma- 
gaña y Manuel Vicente Mendoza, a quienes 
se les excitará para prestar sus servicios ad- 
honorem, por el presente año. El Consejo 
acuerda asimismo la reforma del Art. 61 de 
los Estatutos en el sentido de que también 
puedan ingresar a la Facultad de Economía 
v Finanzas los Contadores y Tenedores de 
Libros con títulos reconocidos por el Estado. 
Se establece corno período de matrícula los 
primeros 15 días siguientes a la fecha en 
que entre en vigencia el Art. 61 reformado. 
Se hace constar que la votación sobre crea- 
ción de la Facultad se llevó a cabo con las 
formalidades estatutarias. 
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deuda externa. Incongruente, 
to inflacionario; injusto po 

A nuestro entender, por lo que cono 
cernos de otros informes evaluativos, los 
anteriores puntos de vista son comparti- 
das por la mayoría de observadores. Lo - 
que nos parece incongruente, injusto y - 
contraproducente para el Gobierno es la 
r ecomend ac ión de hacer recaer sobre los 
usuarios de los servicios públ' ~,~, 
mento de los costos del serví ~ de la •r ~1-,'"'*",p 

§i e &nUU1:1n"'" 

"'" 

"El aumento automático sobre los cos 
tos del servicio de la deuda exter= 
na (debido a la variación en la ta- 
sa de cambio) debe ser cubierto por 
las tarifas del sector público". 

"La tasa de cambio debe ser aumenta- 
da a lt6.25 por $1.oo". 

Para corregir estas situaciones la 
AID propone las siguientes recomendacio- 
nes: 

"LA.s persistentes quejas de los im-- 
portadores por las largas demoras y 
la crítica reducción de materias -- 
primas, resultando en el cierre de 
plantas y pérdidas en las órdenes - 
de exportación". 
"El crecimiento del cúmulo de pedido 
por satisfacer (en divisas), refle- 
ja el juicio del mercado.que la nue 
va tasa de cambio es todavía baj a11-:- 

"El continuo crecimiento monetario - 
en combinación con la tasa sobreva- 
luada de cambio y el mantenimiento 
de controles y restricciones a las 
importaciones provoca mas inflación" 

"Los pagos de la deuda externa ( se-- 
gún el FHI) subieron de $90 millo-- 
nes al final de dic/85 a $151 millo 
nes al final de marzo/85". 

1/ Nos referíamos a afluencias de los in 
dustriales al mercado negro ante las- 
diversas dificultades para obtener di 
visas al tipo de cambio oficial e 1n= 
cluso al tipo de cambio paralelo. 

Al respecto, la AID ha especificado 
las fallas del Programa, según los resul 
tados observados: 

En enero nosotros decíamos que " ... 
esto va a repetirse~/, la necesidad de 
supervivencia alentará al mercado negro 
e inmediatamente habrá que reiniciar el 
"deslizamiento" a un nuevo tipo de cam-- 
bio paralelo para desembocar nuevamente 
en otra "unificación del tipo de cambio", 
y así sucesivamente ... " Ahora, en abril 
lo confirmamos; las solicitudes de divi- 
sas al nuevo tipo de cambio (~5 x $1) no 
han podido ser cubiertas por el BCR, re- 
curriendo éste a mecanismos administrati 
VOS para desalentar a los demandantes de 
divisas o sencillamente para remitirlos 
al mercado negro. 

l. Política Cambiaría 

Condicionados por la ausencia de in 
formación, algunas políticas del Progra- 
ma no serán evaluadas en esta oportuni-- 
dad. 

En nuestro número correspondiente - 
al mes de enero, "Coyuntura Económica" - 
presentó un análisis del Programa de Es- 
tabilización, tratando de desentranar el 
origen y las proyecciones en el contexto 
de una estrategia de largo alcance, pero 
también los resultados en el corto plazo. 
A tres meses de vigencia y utilizando -- 
una información dispersa y fraccionaria 
podemos verificar que nuestras previsio- 
nes fueron, en lo fundamental, acertadas, 
como lo veremos en las siguientes líneas. 

I N T R o D u c c I o N 

EVALUACION PRELIMINAR 
DEL PAQUETE ECONÓMICO 

2. 
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La quinta meta (con matices de po- 
lítica monetaria, crediticia y fiscal), 
que restringe el crédito del BCR al Go-- 
bierno Central a ilOO millones, presenta 
menos perspectivas de cumplirse, pues d! 
be aclararse que este incremento se pro- 
gramó para finales de 1986 y al 11 de -- 
abril, el incremento observado, en rela- 
ción a la misma fecha del ano anterior, 
era de i108.8 millones. 

FUENTE: BCR, Presupuesto Monetario 1986. 

1985 1986 
Dic. Abril 

Medios de Pago 5,fi77.6 5,155.3 
Medio Circulante 2,500.1 2,008.5 
1.Num.en público 1,184.3 879.4 
2.Dep.a la vista 1,315.8 1,129.1 
Cuasi Dinero 32177.5 3!146.8 

CUADRO Nº 2: Medios de Pago Programados 
(Saldos en millones Colones) 

Por otra parte, al comparar este -- 
comportamiento observado en los 3 meses 
de vigencia de la política con los sal-- 
dos programados para fines de abril, se 
confirma el comportamiento expansivo, ya 
que el total de los medios de pago exce- 
derían en un 17% al saldo programado, si 
guiendo la misma pauta cada uno de los= 
componentes a excepción del n\Ullerario en 
poder del público que se ha excedido en 
6%. 

1985 1986 
Abr .19 Abr. 18 f::..% 

Medios de Pago 4,578.6 6,014.2 31.4% 
Medio Circulante 1,822.6 2,354.6 29.2% 
1. Num. en público 7 54 .1 935.6 24 .1% 
2.Dep.a la vista 1,068.5 1,419.0 32.8% 
Cuasi Dinero 2z756.0 3z659.6 32.8% 
FUE'\ITE: BCR, Sec. Estadísticas Moneta- 

r i a s , 

1/ BCR, "Presupuesto Monetario de 1986, 
San Salvador, enero de 1986, 

En relación a la cuarta meta, la in 
formación disponible indica una tenden-= 
cía que sobrepasa con creces al 18% de - 
crecimiento para los medios de pago, En 
el cuadro adjunto se evidencia que el vo 
lumen de los medios de pago al 18 de - 
abril/86 ha sido mayor que el correspon- 
diente al 19 de abril del ano anterior - 
en mas del 31%; a nivel de componentes, 
las diferencias son similares. 

A la política monetaria, el Progra- 
ma le asignó los objetivos básicos de es 
tabilización: a) reducir la inflación;= 
b) corregir desequilibrios y c) mayores 
niveles de producción. Las metas que con 
<lucirían a tales objetivos fueron enume= 
radaJ y cuantificadas por el Presupuesto 
Monetario de 1986. l/ 
1) Crecimiento del PIB de 1.8%; 
2) Una tasa de inflación no mayor de 20%; 
3) Una acumulación de reservas interna-- 

cionales netas no menor de $75 millo- 
nes; 

4) Una expansión máxima de los medios de 
pago de 18%; 

5) Un incremento máximo en el crédito e 
inversiones del sistema bancario de - 
12.8%; 

6) Un incremento de ilOO millones en el 
crédito neto del BCR al Gobierno cen- 
tral 

2. Política Monetaria y Crediticia 

ría el ingreso real de las mayorías y -- CUADRO Nº 1: Medios de Pago Observados 
contraproducente por que socavaría el -- 
prestigio y la credibilidad del Gobierno, 
ya disminuido por todos los efectos nega 
tivos del Programa, entre ellos los aso= 
ciados con la devaluación, la cual -al - 
fin de cuentas- fue una revaluaci6n al - 
haberse adoptado una tasa demasiado baja. 

l 
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1/ Junta Monetaria, BCR-Doc. PT 69/86, - 
29 de abril de 1986 

2/ El Estudio deberá estar listo a mas - 
tardar el 30 de junio y vendría a ser 
un paquete tributario con carácter -- 
complementario. 

3/ El documento se remite a Méndez, J.C. 
y Seberin J .M. "Política Fiscal" Mi- . . , nisterio de Planificación. oct. 1985. 

Empíricamente, la situación de las 
finanzas públicas se refleja en los si-- 
guientes datos que cubren los meses ene- 
ro-abril. 

La fuente continúa haciendo referen 
cía a las limitaciones y defectos del-= 
sistema tributario y a la decisión del - 
Gobierno de reformarlo como parte de las 
medidas del Programa de Estabilización y 
Reactivación~/. Entre las limitaciones 
y defectos vale la pena mencionar las -- 
distorciones, las desigualdades, la difí 
cil administración, la facilidad para-= 
las evasiones; la concentración del 75% 
de los tributos en los impuestos indirec 
tos y la sobrecarga tributaria para los- 
empleados, asalariados y los exportado-- 
res de café. 3/ 

Al tratar de evaluar los resultados 
en materia de política fiscal, no pode-- 
mos hacer nada mejor que remitirnos a -- 
los juicios de la Sección de finanzas Pú 
blicas del BCR !/ que textualmente afir= 
ma : "Con las medidas implementadas hasta 
el momento no se logrará hacer de lapo- 
lítica fiscal un instrumento para alcan- 
zar una mejor distribución del ingreso y 
ni siquiera reducir el déficit fiscal. - 
De acuerdo a las proyecciones para 1986 .. 
las cuales tienen incorporados los cam-- 
bios del Programa de Estabilización, se 
ha programado un déficit del Go~ierno, - 
incluyendo donaciones internacionales, - 
de i510.3 millones". 

3. Política Fiscal 

copara 1986 no debe ser mayor de i1uu - 
millones, no importa que pasos sean nece 
sar í.o s'". 

La meta de los ilOO millones que he 
mos comentado cobra mayor importancia an 
te una reciente recomendación de AID se 
gún lo cual "El déficit del Sector Mbli 

1 • 

FUENTE: BCR, Presupuesto Monetario 1986. 
En el fondo, lo que se está hacien- 

do es cambiar de mecanismo para acelerar 
el.p:oceso inflacionario, solo que al -- 
utilizar la elevación de las tarifas se 
est~rá afectando de imnediato a los con- 
sumidores y a las empresas usuarias, ele 
vando el costo de vida para los primeros 
Y elevando los costos de producción para 
los segundos. 

1985 1986 
Abril --- 

Al Sector Público 2,l.55.3 2,451.8 
a. Gobierno Central 2,020.2 2,020.2 
b. Inst. Ofic. Autón. 433.8 430.3 
e. Gobiernos Locales 1.3 1.3 

CUADRO Nº 4: Créditos e Inversiones del 
BCR Programados 
(~aldos en millones de i) 

Tomando como referencia las cifras 
del programa monetario, también resulta 
un exceso del crédito al Gobierno Cen--- 
tral por un monto de i43.5 millones, re- 
flejándose, en todo caso una disminución 
del crédito a las Instituciones Oficia-- 
les autonómas, lo cual tiene dos implica 
ciones importantes: a) la ampliación de- 
las moras en el pago del servicio de la 
deuda externa y de los déficits presupues 
tarios de estas instituciones; b) la ine- 
vitabilidad del incremento de las tari-= 
fas de los correspondientes servicios. 

FUENTE: BCR, Sección Estadísticas Moneta- 
rias. 

1985 1986 L Abrl.12 Abrl .11 --- 
Al sector Público 2,389.2 2,495.4 106.2 
a. Gob. Central 1,954.9 2,063.7 108 .8 
b. Em p , Púb no rinc 434.3 431.7 2.6 

CUADRO Nº 3: Créditos e Inversiones del 
BCR Observados 
(saldos en millones de i) 
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Estos resultados dejan en evidencia 
dos cosas: 1 °) la ineficacia de las regu 
laciones de precios por parte del gobier= 
no; 2) el impulso incontenible de los pre 
cios hacia el incremento, a causa de las- 
medidas económicas del Programa. 

FUENTE: INVE, Sondeo de Preciosa! por 
menor, San Salvador; abril/85. 

Prec. Prec. al 
PRODUCTOS Ofic. por men. Dif. 

(Regul,)( Sondeo) % 
Maíz blanco (Lb.) </. 0.32 (/, 0.43 34% 
Arroz (Lb.) O.SS 0.92 67% 
Frijol rojo 
de seda (Lb.) 0.60 1.19 98% 
Frijol negro 
tineco (Lb.) 0.60 l. 02 70% 
Azúcar Refi. (Lb.) 0.65 0.77 18% 
Azúcar More.(Lb.) o.so 0.57 14% 
Aceite Sella .(Gfa.) 15.oo 16. 22 8% 
Manteca veg. (Lb.) 2 .15 2.47 l5% 

CUADRO Nº 6: Discrepancia entre precios - 
Oficiales regulados y pre--- 
cios reales al por menor- 
abril/86 

Con el propósito de complementar la 
información oficial, el Instituto de In- 
vestigaciones Económicas INVE realizó en 
el mes de abril, un sondeo sobre precios 
al por menor de los alimentos de mayor - 
consumo en el área metropolitana. Este - 
sondeo fue realizado por los estudiantes 
de la Facultad de Ciencias Económicas, - 
con información directa de sus hogares, 
de tiendas, mercados municipales y super 
mercados ubicados en los diez municipios 
del área metropolitana. 

jor de los casos solo reponían una peque 
na parte de las pérdidas de salario real 
en los anos precedentes. A la fecha, po- 
demos verificar lo que en aquella oportu 
nidad pronosticábamos: no ha habido mas- 
incrementos salariales, no se han acata- 
do las recomendaciones de aumento del -- 
15% para el sector privado; y a la par, 
los precios han crecido con mayor celeri 
dad. - 

a. Evolución del Proceso Inflaciona 
rio. 

Las políticas de salarios y de pre- 
cios revisten especial interés por ser - 
los determinantes directos de las condi- 
ciones de vida de la población. En nues- 
tro número anterior (Coyuntura Económica 
Nº 4/5, p. 20) explicábamos como la si-- 
tuación de los trabajadores se había vis 
to agravada durante los 2 últimos anos= 
(1984 y 1985) debido al estancamiento de 
los salarios nominales y por la disminu- 
ción de los salarios reales a consecuen- 
cia del incremento de los precios. Tam-- 
bién en nuestro número 3, al examinar 
la política salarial del Programa de Es- 
tabilización concluíamos que los incre-- 
mentos decretados o recomendados, eran, 
en algunos casos ilusorios, y en el me-- 

4. Politicas de Salarios y de Precios 

Como corolario, la AID recomienda - 
que "ninguna tarifa de la empresa públi- 
ca debe ser congelada"; "ningún subsidio 
debe ser ofrecido"; "el Gobierno no debe 
hacer ningún compromiso sin el conoci--- 
miento previo sobre su consistencia con 
las fuentes disponibles". 

Obsérvese que a pesar de la recupe- 
ración de los ingresos, los egresos es-- 
tán creciendo mas aceleradamente (el me- 
nor crecimiento relativo de los gastos - 
no es mas que el reflejo de su mayor pe- 
so en relación a los ingresos), y por lo 
tanto habría una tendencia a la amplia-- 
ción del déficit. 

FUENTE: MIPLAN, AE/86, 20.05.86 

10,3 8,0 

152.3 23.4 

142.0 27.4 
% 

Variación 
JS• 

I~resos enero-ahril 
1985 1986 

517.7 659.7 

Egresos enero-abril 
650.1 802.4 

Déficit enero-abril 
132.4 142.7 

CUADRO Nº 5: INGRESOS Y EGRESOS DEL 
GOBIERNO CENTRAL 
(en millones de colones) 
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Debe ser por ello que a la AID le - 
preocupa que "Existe una continua tenden 
cia en el aceleramiento de la inflación- 
pudiendo llegar a estar fuera de control~ 
que "la tasa de interés fué mas baja que 
la tasa de inflación esperada"; y que -- 
por estas y otras manifestaciones infla- 
cionarias, recomienda las medidas, arri- 
ba comentadas, para un estricto congela- 
miento de salarios, de subsidios familia 
res y de otros compromisos del r,obierno~ 

Decimos parcialmente porque, como - 
ya senalamos en otra ocasión (Coyuntura 
Económica Nos. 4/5 p. 21), el índice de 
DIGESTYC no puede captar importantes va- 
riaciones como las que han ocurrido en - 
la zona oriental, en donde se denuncian 
incrementos de precios de la mayoría de 
productos de la canasta básica que oscilan 
alrededor del 100%, en lo que lleva de - 
vigencia el "paquetazo". En forma conco- 
mitante, la UNTS dió a conocer incremen- 
tos que oscilaban del 26% al 110%, a so- 
lo 2 meses 10 días de vigencia de las me 
didas económicas. 

FUENTE: DIGESTYC, "Indice de Precios al 
Consumidor". 

* Variaciones en relación con el mismo 
mes de 1985. 

Miscel. 249.35 263.25 269.20 271.58 
Variac. 25.3 31.2 32.4 33.05 

318.50 
36.5 

308.81 
37.8 

306.83 
41.1 

Viviend. 296. 92 
Variac. 44. 7 

335.16 
32.6 

328. 68 
32.4 

321.56 
30.9 

Vestuar. 313.58 
Variac. 29.0 

318.08 
29.7 

327.46 
30.9 

309.86 
30. 7 

Aliment. 301.11 
Variac. 28.8 

Variac. * 31. 7 
315.86 
32. 7 

307.92 
32.2 

301. 7 6 
33.1 

General 291. 78 
Marzo Abril Febr. Euero 

CUADRO Nº 7: INDICE DE PRECIOS AL CONSU- 
MIDOR, ENERO-ABRIL -1986 

Base Diciembre 1978=100 

1/ Dirección General de Estadística 
y Censos. 

Al mes de abril, la situación de -- 
las familias de ingresos medios -para - 
no hablar de las de ingresos mínimos- v 
las condiciones de vida se han deteriora 
do aún más en la medida en que el crecí= 
miento del Índice de precios al consumi- 
dor se sigue acelerando, como lo demues- 
tran parcialmente las cifras oficiales: 

Es obvio, después de este ligero -- 
análisis,que las demandas de incrementos 
salariales, planteadas por los trabajado- 
res en los últimos meses, por si solas no 
constituyen medidas de solución a la pro- 
blemática, mientras se continúe con la li 
beración de precios y/o la no regulaci6n- 
efectiva de los mismos; y esto en el remo 
to caso de que las demandas fueran atendí 
das tal como son presentadas y justifica= 
das. 

Si a febrero de 1986 el gasto men-- 
sual (para una familia de 5 miembros) de~ 
tinado a satisfacer la "Canasta de Merca- 
do" era de ii,350.79. !/,delo cual el - 
51.5% equivalente a t 695.47 se consümía 
en alimentos, la primera n~cesidad básica: 
con el incremento en el precio de los ali 
mentos, las familias de ingresos medios= 
destinaron un mayor porcentaje de sus in- 
gresos familiares a su adquisición, res-- 
tándolos de otras necesidades básicas: -- 
vestuario, vivienda, salud, educación. -- 
etc., pero como sabemos, el salario míni- 
mo para los obreros, que aun tienen trab~ 
jo, en el área metropolitana es de t390.oo 
mensuales; con los costos de los alimen-- 
tos ~1 mes de febrero de 1986, se necesi- 
taba que 2 miembros de la familia des.tin~ 
ran íntegramente sus ingresos al gasto en 
alimentos según los datos mencionados. -- 
Después de las alzas experimentadas, los 
ingresos mínimos de 2 personas ya no bas- 
tan; las alternativas para solucionar es- 
te problema son: buscar nuevas fuentes de 
ingreso, lo cual es difícil por el probl~ 
ma del desempleo, o reducir el consumo de 
alimentos, ésto último implica ~1 mayor - 
deterioro de la salud del grupo familiar 
y del pueblo, en general. 

6 
-- 



EL SALVADOR: COYUNTURA ECONOMICA Nos. 6-7/5.86/7 

2/ Según esta cláusula sí un signatario 
otorga conseciones a un tercero en roa 
teria comercial, las demás partes co; 
tratantes pasan, de inmediato, a go-= 
zar de las mismas concesiones. 

Dentro de las negociaciones arance- 
larias no puede dejar de mencionarse la 
llamada Ronda Kennedy en la cual se lle- 

El fracaso de la Conferencia acele- 
r6 el nacimiento del Acuerdo General so- 
bre Aranceles de Aduana y Comercio GATT, 
cuyo objetivo fundamental era el logro 
de la expansión de las corrientes mundia 
les de comercio, pero situando a todos= 
los países en igualdad de condiciones, - 
desconociendo las diferencias en los gr~ 
dos de desarrollo y otros elementos de - 
desigualdad. Amparándose en el principio 
de no discriminación se estableci6 la -- 
aplicación general e irrestricta de la - 
cláusula de la nación más favorecida II: 
por otra parte, el procedimiento de nego 
ciación para las reducciones, consolida-- 
cio~es o establecimineto de niveles aran, 
celarios, sólo podrá ser iniciado y con- 
ducido por el principal proveedor (el roa 
yor exportador al país que se le plante! 
bala ne6ociación). En adición a esta im 
posibilidad de aspirar a negociar tari-- 
fas que permitieran, a los países subde- 
sarrollados, exportar bienes manufactura 
dos, hay que mencionar el proteccionis= 
roo agrícola de los países industrializa- 
dos. 

lizados era diametralmente opuesta y fue 
la causa por la cual no se lleg6 al obje 
tivo de adoptar una Carta para la Organi 
zación Internacional del Comercio. - 

1/ Asamblea Legislativa de El Salvador, 
Decreto Nº 315, San Salvador, 13 de - 
Marzo de 1986. 

El inicio de la lucha antes referi- 
da se puede ubicar en la Conferencia In- 
ternacional de Comercio y Empleo de la - 
Habana, celebrada entre el 21 de Noviem- 
bre de 1947 y el 24 de Marzo de 1948; la 
posición de los países subdesarrollados 
de América Latina, la Liga Arabe, la In- 
dia, etc., se fincaba en el rechazo a la 
imposición de las reglas sustentadas por 
las teorías tradicionales del comercio - 
internacional; la posición de los Esta-- 
dos Unidos y los demás países industria- 

En general la Ley de 1974 se origi- 
n6 en dos vertientes: 
a) Una interna, la crisis del proceso 

de integración económica centroame- 
ricana, y 

b) Una externa, la lucha de los países 
del Tercer Mundo por cambiar las re 
glas del juego en el comercio inter 
nacional que culmin6 con la adop--= 
ción del Sistema Generalizado de -- 
PreferenciasSGP, y que fué la moti- 
vación de la Ley del 74. 

l. ANTECEDENTES. 

Con fecha 13 de Marzo de 1986 la 
Asamblea Legislativa decretó la Ley de - 
Fomentó de Exportaciones, 1/ Gue sustitu 
ye a la de 1984 y sus refo;mas. Para un- 
análisis objetivo de esta nueva Ley es - 
preciso examinar las experiencias del pa 
sado, en particular la que nos dejó la= 
Ley de Fomento de Exportaciones de 1974. 

NUEVA LEY DE FOMENTO DE EXPORTACIONES 
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Total 720. 726.8 100.0% --- 
Bajo el SGP 22,262.3 3 .1 % 

SGP de USA 17.571.4 2.4% 
SGP de la CEE 3,929.3 0.5% 
Otros países 761. 6 0.1% 

Cuadro Nº 1: EXPORTACIONES TOTALES Y AM- 
PARADAS AL SGP - 1976 
(miles de dólares.) 

En la práctica, las expectativas -- 
fueron frustradas más pronto de lo que - 
pudo esperarse. En 1976 a dos anos de v,i 
gencia de la Ley de Fomento de Exporta-- 
ciones, las exportaciones amparadas en - 
el SGP s6lo representaban el 3.1%, y es- 
to, incluyendo las exportaciones de azú- 
car y melazas, que como sabemos son tipi 
cos productos tradicionales de exporta-- 
ci6n. Por tanto, con la eliminación del 
valor de éstos, el porcentaje de las ex- 
portaciones amparadas al SGP, apenas se 
aproxima al 1.0% de las exportaciones to 
ta les. 

En tales circunstancias, la estrate 
gia de fomento y diversificación de ex-= 
portaciones no sólo era un alivio ante - 
los frustrados intentos de reestructura- 
ci6n y perfeccionamiento del Mercado Co- 
mún Centroamericano, sino que abría ex-- 
pectativas de crecimiento económico en - 
base al fomento de exportaciones no tra- 
dicionales. 

ca estaba achicándose, de 40% (en rela-- 
ción a las exportaciones totales) en 
1968, habían bajado a un 31% en 1973. 

La Ley de Fomento de Exportaciones 
de 1974 

~ . Adoptado el SGP por los paises in-- 
dustrializados entre 1971 y 1976, preva- 
lecieron como objetivos formales el "au- 
mento de los ingresos provenientes de -- 
las exportaciones de manufacturas y semi 
manufacturas de los países menos desarr~ 
llados", a s í como promover su industria- 
lizaci6n y acelerar su ritmo de creci- 
miento, a través de la reducción y elimi 
naci6n de los aranceles aduaneros de los 
países desarrollados. 

sarrollo UNCTAD. Fué precisamente en la 
segunda de estas Conferencias celebrada 
en Nueva Delhi en 1968 en donde se llegó 
a un acuerdo de principio para la instau 
ración de preferencias arancelarias sin- 
reciprocidad ni discriminaci6n, en conso 
nancia con las aspiraciones de los países 
subdesarrollados. 

Como expresi6n de las frustraciones 
de los países del Tercer Mundo en mate-- 
ria de comercio internacional, estos re- 
comendaron la celebraci6n de una Confe-- 
rencia Internacional de Comercio y Desa- 
rrollo, dando lugar a una Resoluci6n en 
la Conferencia de El Cairo en Junio de - 
1962, que a su vez di6 lugar a la insti- 
tucionalizaci6n de las Conferencias de - 
las Naciones Unidas sobre Comercio·y De- 

'. 

gÓ a una reducci6n arancelaria del 30~ - 
por parte de los Estados Unidos y la Co- 
munidad Econ6mica Europea, pero solamen- 
te para productos industriales que inte- 
resaban a los países industrializados. 

En 1974, cuando la Asamblea Legisl! 
tiva decreta en El Salvador la Ley de F~ 
mento de Exportaciones, el SGP se prese~ 
ta como la alternativa al fracasado mod~ 
lo sustitutivo de importaciones, en fra~ FUENTE: SIECA, "Exportaciones Bajo SGP". 
ca crisis desde 1968. La tasa de crecí-- 
miento del PIB estaba descendiendo, aceE 
cándose al ritmo de crecimiento de la p~ 
blaci6n y al mismo tiempo, la participa- 
ci6n de las exportaciones a Centroameri- 
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Podría aducirse que la Ley de 1986, 
a diferencia de la del 74, no se susten- 
ta en un esquema general como el SGP, si 
no en un proyecto propio para Centroamé- 
rica y con mayor dedicatoria para F.l Sal 
vador, lo cual estaría asegurando el éxi 
to del modelo y de la Ley que lo pone en 
marcha. Esto es, justamente lo que trata 

Las referencias a la Ley de 1974 rP. 
flejan claramente el escaso efecto posi= 
tivo, para los beneficiarios del Tercer 
Mundo, de las estrategias exportadoras - 
impulsadas desde y por gracia de los 
países industrializados. 

2. LA LEY DE FOMENTO DE EXPORTACIONES 
DE 1986. 

La explicación de este retroceso -- 
puede encontrarse en las condiciones pre 
valecientes en 1984 que crean una atmós= 
fera de creciente proteccionismo de los 
países industrializados 'i de negociacio-- 
nes comerciales internacionales con re-- 
sultados desalentadores para los países 
del Tercer Mundo. Es así como en el nue- 
vo SGP las normas de selectividad y de - 
gradualidad no sólo son mantenidas, sino 
acentuadas para mayor desaliento de Amé- 
rica Latina, cuyas exportaciones estaban 
bajando a causa del derrumbe de los pre- 
cios de sus productos básicos. 

ro de productos; sin embargo, con un li- 
gero examen se puede verificar que algu- 
nos productos exportados por América la- 
tina bajo el anterior sistema han sido - 
eliminados¡ asimismo se encuentra que la 
comercialización de productos estratégi- 
cos, ha tropezado con mayores dificulta- 
des, como es el caso· del vestuario y cal 
zado que puede considerarse de especial- 
interés para El Salvador¡ como si esto - 
fuera poco, también otros productos de - 
tecnología más avanzada son objeto de -- 
restricciones, afectando a los países -- 
más grandes y de mayor desarrollo relati 
vo en América Latina. 

En 1984 es aprobado el nuevo Siste- 
ma Generalizado de Preferencias de los - 
Estados Unidos que aparentemente preten- 
de dar una imagen de mayor apertura que 
el anterior, al incorporar un mayor núm~ 

El Nuevo SGP de los Estados Unidos 

Otras características hacen rela--- 
c1on a las barreras no arancelarias¡ la 
selectividad por medio de mecanismos de 
salvaguardia, la selectividad por países 
que en conjunto no sólo inhiben y limi-- 
tan los beneficios, sino que pretenden - 
exacerbar la dependencia y socavar la so 
beranía nacional. 

La interrogante que surge inmediata 
mente es ¿Porqué el SGP y la Ley de Fo-= 
mento de Exportaciones de 1974 fueron un 
fracaso? Una explicación de tipo general 
haría referencia al hecho de que en últi 
ma instancia los sistemas fueron concebi 
dos y disenados por los países desarro-= 
llados que los otorgaron, de ahí que co- 
bre particular interés un ligero análi-- 
sis del Sistema de USA, que beneficiaría 
(?) a nuestro país. Una primera caracte- 
rística se refiere a las preferencias se 
lectivas por producto, por los cuales -- 
USA excluía de su sistema los artículos 
electrónicos y de acero; la razón expre- 
sa de esta exclusión era la calificación 
de "sensitivos", pero en el fondo estaba 
el propósito de asegurar una "nueva divi 
sión internacional del trabajo", según = 
la cual los países subdesarrollados se - 
especializarían en la producción de ar-- 
tículos ligeros. A esta selectividad hay 
que agregar la que se refiere a la exi-- 
gencia de un elevado valor agregado de - 
las manufacturas, para apreciar las gran 
des limitaciones tanto para profundizar- 
en la sustitución de importaciones hasta 
llegar a los productos intermedios, como 
para ampliar la producción exportable de 
bienes finales, ya que a El Salvador con 
su escacez de recursos naturales sólo le 
quedaría la posibilidad de industriali-- 
zar sus productos tradicionales, como -- 
ocurrió con el café soluble. 

9 
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1/ FUSADES, "UN NUEVO MODELO ECONOMICO 
PARA EL SALVADOR". 

Los considerandos II y 111 expresan 
los objetivos esenciales de fomentar la 
exportación de productos industriales ma 
nufacturados, semi-facturados, agroindus 
triales1 artesanales y agropecuarios no- 
tradicionales; como para dejar la impre- 
sión del interés del legislador por los 
problemas de empleo se senala la casuali 
dad entre fomento de exportaciones y--= 
"creación de nuevas fuentes de trabajo", 
pero en realidad lo que interesa es la - 

El enunciado de los considerandos - 
de la Ley reproducen con fidelidad los - 
objetivos formales del modelo norteameri 
cano; en efecto, el considerando I que= 
se refiere a la solución de los proble-- 
mas de empleo y de las condiciones de vi 
da de la población, es consistente con= 
los postulados de la política económica 
externa norteamericana. En la CBI se vin 
cula la absorción de la fuerza de traba= 
jo con el mantenimiento del sector agrí- 
cola tradicional, el cual garantizaría - 
la producción de alimentos, pero el mis- 
mo documento revela que el objetivo últi 
mo es el de evitar la migración hacia-= 
los Estados Unidos de aquella mano de -- 
obra que el nuevo sector exportador no - 
podrá absorver por los inevitables estre 
chas límites del modelo. El informe Kis".: 
singer, por su parte plantea expresamen- 
te su preferencia por la pequena empresa 
para solventar los problemas de desem--- 
pleo, recomendando todo tipo de incenti- 
vos, al grado de considerar necesario la 

. eliminación de las políticas de "comida 
barata" porque desincentiva a los produc 
tares de alimentos básicos; poco importa 
que esta orientación entre en contradic- 
ción con los objetivos de mejorar las -- 
condiciones de vida. 

para focalizar la atención en el conteni 
do de la Ley, en sus implicaciones y en 
sus posibles resultados. 

En lo que sigue, sólo haremos las - 
referencias obligadas al modelo global, 

La Ley de Fomento de Exportaciones 
viene a ser la expresión jurídico-econó- 
mica de la ingerencia de los Estados Uni 
dos que comienza a profundizarse a par-= 
tir de 1979, y que en el área económica 
va configurando un modelo económico den- 
tro del contexto de un proyecto global - 
para Centroamérica y1 en menor medida, - 
para América Latina. Como fuentes y como 
referentes del proyecto global podemos - 
citar las diferentes propuestas económi- 
cas que a partir de 1980 ha venido pro-- 
ponie~do la administración norteamerica- 
na para la región. En primer lugar, el - 
Documento de Santa Fe1 elaborado en 1980, 
contiene una propuesta económica que fue 
concebida para América Latina, pero que 
sirvió de base para propuestas posterio- 
res dirigidas específicamente para la -- 
Cuenca del Caribe y Centroamérica; en se 
gundo término está la Iniciativa de la= 
Cuenca del Caribe, muy conocida por la - 
siglas CBI (The Caribbean Basin Initia-- 
tive) y que se convirtió en Ley en agos- 
to de 1983; en tercer lugar se cuenta la 
propuesta económica de la Comisión Nacio 
nal Bipartidista, más conocida como In-= 
forme Kissinger. En el frente interno - 1 

el modelo exportador colma las aspiracio 
nes de un sector importante de la hurgue 
s~a salvadorena; Y. po~ lo que hace al pa-;. 
tido Demócrata Cristiano, este ha venido 
modulando su ideología a partir de la -- 
versión latinoamericana del "comunitaris 
mo" para desembocar en la versión de la- 
" . . 1 econom i a socia de mercado" que le per- 
mite una convergencia, tanto con el pro- 
yecto de los Estados Unidos como con el . . 
sector "progresista" de la o l i g ar qu La -- 
salvadorena que impulsa desde dentro el 
Nuevo Modelo!/ de crecimiento por expo~ 
tac iones. 

remos de dilucidar en este apartado, omi 
tiendo de momento todas las condiciones- 
sobre la ilegitimidad de un proyecto en 
cuya concepción el pueblo salvadoreno no 
ha tenido ninguna participación. 
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1/ Unitad States Information Agency, -- 
"Política de Estados Unidos en Cen-- 
troamer ica", 1983, p. 2. 
* Ministerio de Comercio Exterior. 

El Capítulo 2 del Registro de Ex-- 
portadores, se hace cargo de presentar - 
todas las posibilidades para que cual--- 
quier persona natural o jurídica nacio-- 
na I o extranjera se convierta en exporta- 
dor, en virtud de la inscripción en el - 
Registro creado por la misma Ley. Para - 
lograr la inscripción bastará con solici 
tar por medio de un formulario que será 
tramitado por el MICE* en un plazo de -- 
quince días, al cabo de los cuales el in 
teresado recibirá una credencial que lo- 
acreditará como exportador y como sujeto 
de los diversos incentivos. Semejante ge 
nerosidad es contradictoria con las exi= 
gencias normativas de eficiencia para 
aprovechar las ventajas comparativas; -- 

El art. 1 al delimitar el objeto de 
la Ley enumera los productos que recibi- 
rán los beneficios de los incentivos: -- 
productos industriales, manufacturados, 
semi-manufacturados, agroindustriales, - 
artesanales, agropecuarios no tradiciona 
les y servicios; el tercer inciso del-= 
art. hace extensivos los beneficios a -- 
los productos agropecuarios tradiciona-- 
les semielaborados, siempre que conten-- 
gan como mínimo un treinta por ciento de 
valor agregado nacional. Llama la aten-- 
ción la fijación de un límite tan bajo, 
o al menos, inferior al 35% establecido 
por la CBI; posiblemente se quiera apro- 
vechar la e~cepción de que "hasta un 15% 
de este requisito del 35% puede ser sa- 
tisfecho con materiales de Estados Uní-- 
dos" ._l/ 

1974 tiene sentido, no tanto por el reco 
nocimiento, del legislador salvadoreno, 
de una inadecuada competitividad en el - 
mercado internacional, sino para adecuar 
se al modelo norteamericano como única= 
opción del gobierno para la reactivación 
de la economía salvadorena. 

El IV considerando que plantea la - 
necesidad de actualización de la Ley de 

El informe Kissinger es semejante a 
la CBI en cuanto la propuesta fundamen-- 
tal del fomento de las exportaciones; pa 
ra el corto plazo una revitalización de- 
las exportaciones tradicionales, y oara 
el mediano plazo, el desarrollo de un im 
portante sector industrial exportador de 
bienes de tecnología media y ~a.Jii. Una - 
diferencia fundamental digna de seftalar 
es que en tanto la CBI contempla una 
asistencia económica de solo US$350 mi-- 
llones, el informe Kissinger recomienda 
US$8,000 millones para la Cuenca durante 
el período 1985-1989; esta diferencia es 
consecuencia de una divergencia en cuan- 
to al papel que se asigna al ahorro in-- 
terno y a la ayuda externa y en cuanto a 
la percepción de la profundidad de la -- 
crisis de la región y de las posibilida- 
des de salir de ella. La posición del In 
forme Kissinger se pone de manifiesto al 
recomendar la incorporación de USA en el 
BCIE y la creación de la Central América 
Development Organization CADO, dirigida 
por un norteamericano y con la función - 
de promover y controlar el logro de los 
objetivos económicos, políticos y socia- 
les de lo$ Estados Unidos. 

La CBI, congruente con otros objeti 
vos, postula el mantenimiento y reforza= 
miento del sector externo como eje de -- 
acumulación, reforzando con el desarro-- 
llo de un sector industrial de exporta-- 
ción, pero con un rol complementario al 
sector tradicional de exportación. 

aceptación de la estrategia del aprove-- 
chamiento de las "ventajas comparativas 
naturales" consistente en una abundante 
y barata mano de obra. Curiosamente el - 
considerando III, al senalar la idonei-- 
dad de las exportaciones para generar di 
visas, destaca el destino de éstas, uní= 
camente para la reactivación económica, 
omitiendo toda referencia al modelo como 
estrategia de desarrollo a largo plazo. 
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Las empresas que sin ser producto-- 
ras se dediquen a la comercialización in 
ternacional de las diferentes categorías 
de productos objeto de la Ley, también - 
se beneficiarán de exenciones de impues- 
tos a las importaciones, a la renta y al 
activo o patrimonio, con las adaptacio-- 
nes pertinentes. En el art. 20 se consi- 
dera la posibilidad de que estas empre-- 
sas exporten artículos originarios de -- 
países fuera del MCCA., con lo cual se - 
estaría fomentando la práctica de la re- 
exportación, convirtiendo al país en un 
punto de triangulación sin beneficios pa 
rala producción ni el empleo. - 

Las empresas dedicadas al ensamble 
o maquila para exportaciones mediante -- 
contrato con una persona do;iciliada en 
el exterior (Cap. V) tendrán derecho a - 
los mismos beneficios que las empresas - 
del segundo tipo, con algunas adaptacio- 
nes. Como una derivación de este tipo de 
empresas se contempla la posibilidad de 
que estds puedan subcontratar a terceres 
personas, para ejecutar fuera de la Zona 
Franca o recint0 Fiscal, parte de los - 
trabajos necesarios para la terminación 
del producto final de exportación. En -- 
aquellos elementos afectos a la subcon-- 
tratación y que fueren objeto de impues- 
tos, estarán exentos de los mismos, en - 
idénticas condiciones que el subcontra-- 
tante. Como 13 subcontrataci6n es condi- 
cionada por los incrementos estacionales 
u ocasionales de la demanda internacio-- 
nal, es previsible que sea una fuente de 
inestabilidad en el empleo. 

También las empresas que exporten - 
directamente menos del veinticinco por - 
ciento, tendrán derecho a recibir por ta 
les exportaciones un certificado de des= 
cuento tributario, los cuales podrán ser 
utilizados para descontar su valor del - 
pago de impuestos fiscales. 

ciones no se establece ningúna limita--- 
ción, dando lugar a que una proporción - 
de dichas importaciones no sean necesa-- 
rias o incorporadas en el porcentaje de 
la producción que sea exportada. 

Las empresas que exporten en forma 
directa la totalidad de su producción de 
artículos no tradicionales fuera del Mer 
cado Común Centroamericano <Cap. III, -- 
art. 8) gozarán de todos los incentivos 
fiscales: exención total de impuestos -- 
que gravan todo tipo de importaciones -- 
que puedan imputarse como necesarias pa- 
ra la fabricación de los productos a ex- 
portarse; exención total del impuesto so 
bre la renta y sobre el activo o el pa-= 
trimonio por un periodo de diez anos y - 
aplicable tanto a la sociedad como a loi 
socios. En forma semejante, las empresas 
que exportan directamente del 25% en ade 
lante de su producción de artículos no - 
tradicionales, fuera del MCCA (Capítulo 
IV), gozarán de los mismos incentivos 
que las empresas del ler. tipo con la li 
mitación temporal para la exención de ii 
puestos a las importaciones, por un pe-= 
r{odo de diez anos prorrogables hasta -- 
por igual plazo; otra limitación se re-- 
fiere a la delimitación de las utilida-- 
des netas provenientes de las exportacio 
nes, para efectos de la exención del im= 
puesto sobre la renta. A propósito, es - 
interesante observar que en el caso de - 
la exención de impuestos a las importa-- 

Los Capítulos III, IV, V, VI, VII y 
VIII definen los sujetos o tipos de em-- 
presas exportadoras y delimitan los in-- 
centivos para cada caso en forma decre-- 
ciente según los méritos exportadores. 

bastaría p.e. que una empresa cualquiera 
manifieste su deseo de abrir un departa- 
mento o división de exportaciones para - 
poder tener acceso a los beneficios. sin 
que se tenga previamente una idea de los 
efectos reales, puesto que se ha elimin! 
do la exigencia de presentación de pro-- 
yectos de factibilidad que permitan una 
evaluación de los resultados económicos 
y sociales. Cierto es que, normalmente, 
los proyectos no se cumplen, pero ello - 
se ha debido a la incapacidad de las in! 
tituciones para la supervición o a la -- 
complicidad de las mismas en los fraudes 
de todo tipo. 
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FUENTE: Elaboración del INVE en base a los Capftulos 111 al VIII de 1, Ley de Fomento do Exr:irtocione::, Decreto tl0 315 de la Asaebl ea Leqi sl at iva, -ie fecha 13.03.Bf 
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vertido o pc7 la {nvers1é;i 
afecta, cua~~o !u~ra e~?~! 
sa individus.:. 

Sin r~~tricc1one~ 

U~i~a~~nt~ 50lrc lft u~i~: 
dad neta prov~ni~~te rlc lo~ 
ex~~=·~cior.~r. ;,o tr,dic!éc.. 

?.!r!cr1i: .. :r r.ot:~ ],.s 1,;til1 
rl~rl~n ~c:s~ r~ove~ic~:c5 ¿r 
lns eY:ortnc!o~es no t:~1~ 
c!cnel..~ fue:n de: K:c..;. 

en el caso de sociedades se 
aplicará tonto a la socie-- 
dad propietaria coco a los 
socios, respecto a las uti- 
lidades provenientes de la 
actividod favorecida 

Ientrhn d!~echo -9 ¡:•~cibir un Certifirado ~. Dencue~to Tribc:ario 

Por~, ;eriodo ~e diei a- 
ños ;~or~cg.,ble hala ;o~ 
i¡;u2l ¡::la::o 

Sin r~stricciones 

llo apli C/lLl e 

!r.cluye e~vas~~. cti~ue 
tas y e;:;paque! 

For un periodode diez o- 
~os prorrocat:~ h3s~a 
por i gua I pl az o 

Sin restricciones 

Por ur; pe r i odo de die:r. año s 
,rccro¡;at-:e ha st e por ieunl 
~erioco. 

Sin restricciones 

~~tCA 

2 ?~rsonas notur1Jlrc o JurídicA!:, 
n;cionales o extra::je~·s, .•. oue 
~~o¿uzcan y exporte~ ~trecta~en 
te del veinticinco por ciento m 
J~elonte ¿, su r~o~uc~:ón de 4r 
ticulos no :~adicion~lªs, fucrD 
~!l 1".CCA. 

3 ,ersonas naturales o Jurídicos, 
~acionales o ~xtro.njer~n, ••. que 
exporten direc:nmente ~enos del 
25 % de su producc:ón ée articu 
los no tradicionales, fuera del 
NCCA •• 

4 C\:3lquier persona notu~al o ju- 
~idica, domiciliada er. el país, 
GU! celebre contratos i! ensam- 
ble·o ~aquila con un controtorte 
domiciliado en el extranjero. 

5 !:.'llpresu de Co::iercieli:>ición In 
lernacional GUe sin ~e~ produc:- 
toras se dedican a exro~tor 

Jo Er.l;,resas noturalc,: o juddico!I, 
co~iciliadas en el pois, ... qu~ 
presten servicios al e~:erior 

r7 Personas p.1rticuhre1.: 718turl\las 
o jurídicas, r.ocionoles o ex - 
tranjeras que cnlnblezc,n o ex- 

1 ¡:loten Zonas fri,nca:s. 

?ersonas naturales o ·~ridicas 
r.scionales o extranje;~s, ti u: 
:ores de eopresas GUe ~reduzcan 
l exporten directo~en·~ la totn 
:i<!ad de su produccior. de orti- 
culos no tra¿1cionales !uerod,l 

:E:;.¡mosón total ,de l~pueGbo 
s/la Renta por un periodo 
de d i ez. años contados a p;,r 
lir del ejercicio nnunl i~- 
ros í t í ve ee. que la emprr,;., 
inicie su producción, o s1 
ya e s t uv í e r-e producienéo L.c 
ra d• Zona ~r~r.ca, de~t.~ el 
e je r e i e í e ici1ositivo e· .;u~ 
o~le~en la ¿pclarotori• ie 
recir.to fiscal. 

Exención total de impuestos 
que eraven lo importación de 
lubricantes y combustibles - 
nece~nr10~ r,nro ln •clividad 
rrcductiva, r~~~do ~stos no 
:-e rrcch:unn er. el pa i s , 

Exención total de impues- 
tos que graven la import_! 
ción de rri,,terias priC'IOs, 
productos scmieloborados, 
productos inter~cdios, en 
voses, em¡,a~u,~, mue~tras 
y pal rones r.ec•sario!I J)ll- 
r'a la fabrica~~ón <!e rro- 
ductos a expc~· ar se , 

Exención total de los impues 
tos que eravan la importa -- 
ción de 111,1quinBrin, equipo, 
herrnmienlas, repuesto~ yac 
ce~orio~, robi!1nrio, utensi 
1:os y ~,~as e~scren que sea 
n e e eae r í es pa~a la r~oduccim 
ex,<>rlable. 

Tipo de Empresa Exportador~ 

Beneficios Fiscales Exención tot,l <!e impue~- 
tos fiscale! sobre el ~c- 
t í vo o el r· :rimonio de - 
ln ~xpre~n. ;or un rci·!c 
do :e rliet :os, conta~c!f: 
~":,"!sr., ~or::-.o dtl 11- 
'":ct: .tt:.te:1:r. 

Cuadro Nº 2 Beneficios Fiscales se:¡Ún tipo de E.r.presa Exportadora: Ley de Fomento de Exporhciones-1986 
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b) 

Una interna, la profunda crisis eco 
nómica social y política que abate 
a El Salvador y Centroamérica, en - 
general; 
Una exógena,la política externa de 
los Estados Unidos para América La- 
tina, para Centroamerica y el Cari- 
be, y para El Salvador, en especial 

a) 

Al buscar el trasfondo de la Ley de 
Fomento de Exportaciones vigente, nueva- 
mente, al igual que con la Ley del 74, - 
encontramos dos tipos de causa ; 

3. TRASFONDO Y VIABILIDAD DE LA LEY DE 
FOMENTO DE EXPORTACIONES - 1986 

En sínteses, es previsible que el - 
sector externo, en vez de fortalecerse, 
se vuelva más vulnerable como ocurrió en 
la década de los 60 con el "modelo de sus 
tituci6n de importaciones. De manera se7 
mejante, el sector público entraría en - 
un proceso de estrangulamiento, para dar 
paso al fortalecimiento de la empresa - 
privada, con los consiguientes desequili 
brioso déficit fiscales. También las-~ 
presiones inflacionarias no se harían es 
perar por la acción de la causación cir~ 
cular de los desequilibrios externos y - 
del sector público y por las orientacio- 
nes "liberalistas" propias de la estrate 
gia de fomento de exportaciones. 

público para adecuar la infraestructura, 
c) aumento del gasto de divisas por las 
mayores importaciones de bienes de capi- 
tal, materias primas, insumos y produc- - 
tos semielaborados; d) aumento del gasto 
de divisas para las remesas de utilida-· 
des, regalías, patentes, etc.; e) salida 
de divisas por repatriación de capital 
extranjero; f) aceleración del proceso - 
inflacionario, debido a que el incremen- 
to de los ingresos y de la demanda no en 
contraría respuesta en la producción pa~ 
ra el consumo interno, debido a que el 
aumento de la producción incentivada se- 
ría para la exportación. 

l/ En la Ley no se hace referencia a su 
vinculación con las políticas de esta 
bilización vigente: Si se ha tomado- 
la decisión de poner en marcha el mo- 
delo de Promoción de Exportaciones ba 
jo las circunstancias actuales, .impli 
ca que se ha optado por un crecimien= 
to con inflación? 

Entre los efectos negativos prev1s1 
bles tendríamos: a) disminución de los= 
ingresos fiscales o sacrificio fiscal de 
rivado de las exenciones o beneficios-= 
fiscales; b) posible aumento del gasto - 

Entre los efectos positivos funda-- 
mentales perseguidos se pueden citar: 
a) incremento de las exportaciones no -- 
tradicionales con un consiguiente incre- 
mento del ingreso de divisas, el cual p~ 
dría ser mayor en la medida en que res-- 
ponda la inversión extranjera; b) genera 
ción de mayor producción y empleo por-= 
las empresas exportadoras y por efecto - 
multiplicador. 

En base a la experiencia exportado- 
ra y tomando en consideración la situa-- 
ción de la realidad salvadorena, l/ po~E 
mos hacer, apriorísticamente, un balance 
de los posibles efectos de la Ley que -- 
nos ocupa. 

Algunos ~lementos Evaluativos 

Finalmente en el Cap. VITl al defi- 
nir el concepto de Zona Franca, se deja 
abierta la posibilidad de que estas sean 
explotadas por particulares, propiciandn 
un sexto tipo de empresas vinculadas a - 
la actividad exportadora con el estímulo 
de exenciones a los impuestos sobre 1m-- 
portaciones, sobre renta y sobre el acti 
vo o patrimonio. 

Sin ofrecer una definición de las - 
empresas que presten servicio al exte--- 
rior, la Ley ofrece exención de impues-- 
tos sobre la renta y sobre la importa--- 
ción de aquellos artículos necesarios pa 
rala exportación de servicios (Cap.VTT) 



* 

Orientación neo-libe- 
~ 

Fonnaci6n de 1indicato1 d 
cilu dispuesto, a colabo- 
rar armonioaamente con el 
capital 

Transferencia, tecnológica 
para mayor control de de1a 
rrollo tecnológico e indua 
trial - 

Participación activa de  
USA en 101 organismos de - 
integración 

Mayor vinculación de econo 
mias latinoamericana, con 
USA. 

Intervencionismo U.S.A. 
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FUENTE: 

Desarrollo de Programa, de 
desarrollo rural p/diverai 
,ificación cultivo, comer~ 
cialu de exportación 

Fomento de Exportaciones 
no tradicionales 

Apoyo a la pequen, empresa alta 
mente cre1dora de empleo - 

Incorporación d• E1tado1 Unido• 
e~ org1niamo1 r:gíonalea y ere! 
c16n de la CADO para promover y 
controlar el desarrollo econó 
míco, politíco y social 

Fomento de inversión norteameri 
cana mediante pr,stamos. aegu= 
roa y a1i1tencias t,cnica1. 

Ayuda económica suatancial pa 
ra la recuperac i6n. 

A corto pla%o, reavitalizaei6n 
exportaciones tradicionales¡ 
• mediano plazo, desarrollo -- 
sector industrial exportador  
de bienes de tecnología media 
y baja. 

INFORME XISSIM:ER 

Ellboración del INVE en base al contenido de lo, documento, de Referncia. 
Centr1l Americ1n Developaent Org1ni%1tion. 

Focnento de inversión privada y la  
eliminación del estado en 11 esfera 
produce iva 

Promoción de establecimiento de go-- 
biernoa democraticos estables y ami 
gos de los Estados Unidos 

Asignación de $350 millones de ayud1 
suplementorid para 11 región 

Hantenimiento del eje de acumulaci6n 
en el sector externo mediante deaa~ 
rrollo 1ector industrial exportador 
complementario al tradicional, 

Fomento de empresa privada 
y eliminación de participa 
ción del e1t1do en esfer,- 
productiva 

INICIATIVA CUENCA DEL CARIBE 
CUADRO N'3 RESUMEN DE PROPUESTAS ECO~ICAS EN EL MODELO NORTEAMERICANO PARA CENTROAHERICA 

DOCUMENTO DE STA. FE 

A partir del contenido de los docu- 
mentos que venimos analizando, conjuga·-·- 
do con la experiencia y la realidad ac-- 
tual se pued ea delinear algunas perspecti 
vas de éxito o fracaso del modelo expor= 
tador para El Salvador. 

Viabilidad del Modelo 

Como ya hemos adelantado, los prin- 
cipios generales del modelo de fomento - 
de exportaciones se encuentran en los do 
cumentos básicos que definen el modelo= 
norteamericano para la región. El cuadro 
adjunto, resume aquellos principios y e~ 
presan con elocuencia la esencia y natu- 
raleza de la estrategia. 

Empero, la causa externa, en esta - 
oportunidad, no obedece a las demandas.- 
ni a los legítimos intereses de los pa-- 
íses involucrados, sino a los intereses 
estratégicos y económicos de los Estados 
Unidos. Aunque las dos vertientes son - 
inseparables, es útil la distinción para 
fines expositivos. Lo que surge primero 
en El Salvador y en la región, es una -- 
crisis generalizada que es la expresión 
de una crisis estructural ampliamente re 
conocida por todos. Por tratarse ésta de 
una situación que cuestionaba y ponía en 
peligro la dominación de los Estados Uni 
dos, este país comenzó a revisar su poli 
tica externa en el marco de la estrate-= 
gía de la neocontención contra el expan- 
sionismo soviético. Es así como a las -- 
crisis locales se les da la connotación 
del conflicto este-oeste. 



Finalmente, creemos que la viabili 
dad del modelo de fomento de exportacio- 
nes se vería muy comprometida al agudiza~ 
se una contradicción fundamental: el mo 
delo exige la disminución del salario 
real para poder aprovechar la ventaja 
comparativa natural de la abundancia de 
mano de obra para poder competir en pre- 
cios en el mercado internacional; la res 
'pu es t.a de los trabajadores es la consol i. 
daci6n de sus organizaciones gremiales y 
un incremento de las luchas reinvindica- 
tivas; ante esta realidad al gobierno no 
le queda otra alternativa que la repre-- 
si6n, ya que su función quedará reducida 
a la de salvaguardar a la empresa priva- 
da. De esta manera, el modelo asume las 
características de un modelo neoliberal 
represivo, similar al que ha v~ o pre- 
valeciendo antes de la coyuntura actual. 

~ 11/UI./Ol[CA .- ~) 

~' ---- ¡ ·'!,.(y c-.'t-' 
JlQO 

En un tercer plano habría que sena- 
lar la contradicción de la estrategia en 
relación con el rol del estado, mientras 
por un lado, el informe Kissinger propui 
na por un crecimiento económico en con-- 
junci6n con una modernización social y - 
política, la cual tendría que ser condu- 
cida por el estado; por otra parte se -- 
considera de esencial importancia la eli 
minaci6n del estado como empresario, co- 
mo promotor y como benefactor. 

Lógicamente, si el redespliegue in- 
dustrial no ocurre, las expectativas que 
ha venido alimentando se trocarán en más 
desiluciones. Una de las expectativas -- 
más importantes y que constituye el cen- 
tro de interés de la Ley de Fomento de - 
Exportaciones-86, es la llegada masiva - 
de la inversión extranjera. En el caso - 
de El Salvador, a la reticencia asociada 
con el abandono de la estrategia del re- 
despliegue, hay que agregar la negativa 
a asumir riesgos en un país con un con-- 
flicto político-militar, que está muy le 
jos de ofrecer el clima político que las 
empresas transnacionales requieren, no - 
importa la generosidad de los incentivos 
fiscales, las altas tasas de ganancia, - 
ni la oferta de seguros garantizados por 
el gobierno norteamericano. 

1/ United States Information Agency, Op. 
Cit. 

En este contexto, las expectativas 
de un redespliegue industrial se desvane 
cen y por el contrario, las actividades- 
que utilizan tecnología absoleta se nie- 
gan a desaparecer del escenario de los - 
centros industriales. 

Un segundo aspecto que también limi 
ta las posibilidades de las exportacio-- 
nes no tradicionales reside en la limita 
ci6n de una tecnología media y baja para 
el sector industrial exportador. Con la 
excusa de la solución del problema del - 
desempleo, la Comisión Kissinger concen- 
tra su apoyo en la pequena empresa y re- 
comienda evitar el desarrollo "excesivo" 
del sector moderno intensivo en el uso - 
de capital. Esta limitación, y la ante-- 
rior, tienden a acentuarse a medida que 
la crisis del capitalismo se prolonga y 
se profundiza. Los crecientes desequili- 
brios macroeconómicos de los países de - 
la OCDE han conducido a la exacervaci6n 
de las fricciones comerciales y, en con- 
secuencia, a incrementar las políticas - 
proteccionistas y los subsidios a las ex 
portaciones de los centros. 

En primer término, algunas circuns- 
tancias y algunas reglas del juego darán 
lugar a que se repitan experiencias ya - 
vividas. En efecto, la limitación en la 
gama de productos exportables es una 
constante; "algunos productos de cuero, 
incluido el calzado y atún enlatado que- 
dan excluidos. Los textiles y prendas de 
vestir continúan sujetos a los regl amP.n- 
tos internacionales vigentes ... También 
existen cuotas sobre las importaciones - 
de azúcar ... " 1/ Unida a esta limitación 
de productos q~e serían determinantes P! 
ra El Salvador, se considera la limita-- 
ción en la apertura de otros mercados c~ 
mo el de la CEE, al respecto la misma Co 
misión Kissinger reconoció que "Las po(~ 
ticas de promoción de exportaciones de - 
Centroamérica terminarán en nada si el - 
resto del mundo no abre sus mercados ... " 
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Tomado de: Rest.nnen quincenal noticias de El Salvador. Agencia de 
Informaci6n y Análisis NOTISAL. Boletín Nº 15, la. 
quincena marzo 1986. pp. 4-6. 

Fuente:Equlpo de Investigación y Análisis (EIA),mano,86. 

Ninguno de los tres modelos se traza corno llnu la 
realización de cambios estructurales en 11 ecohomla que 
tiendan a disminuir la dependencia del exterlor y que se 
orienten al logro de un desarrollo autosostenldo. • 

Siendo así, la posibilidad de estabilizar 11 economla 
queda eliminada en cualquiera de los tres modelos, porque 
la inflación la desarticula, anarquiza 11 producción, ecacio- 
nando quiebras de pequeilos establecimientos industriales y 
comerciales por un lado y elevando niveles de ganancia por 
otro, esti_mula la especulación, conllev1 1 que el capital 
fluya hacia la esfera de la circulación más que a la actividad 
i;roductiva, contra la demanda interna, por que reduce el 
salario real y la inversión. 

7. Aunque tanto el Paquete Económico del gobierno 
como el modelo Un Sendero Hacia la Paz mencionan el con· 
trol de la inflación como uno de sus objetivos, contrario a la 
libertad de precio por la que aboga FUSADES (inflacionaria 
por apreciación simple). lo cierto es que gran cantidad de 
medidas de polltica económica son altamente inflacionarias, 
tal es el caso de la devaluacl6n de la moneda, la eliminación 
de subsidios, los nuevos impuestos, etc. 

6. El modelo de FUSADES es el más coherente con 
los intereses de la oligarqula, oponiéndose a la intervención 
estatal en la economla, planteando el libre comercio, abo· 
gando por la liberación de los precios y enfatizando el papel 
del mercado como regulador de la actividad económica. 

5. Los tres modelos basan la reactivación en polí- 
tica restrictivas que afectan a los trabajadoeres y desemplea· 
dos por el carácter inflacionario y contraccionista de las 
mismas. 

4. El modelo de FUSADES tiene une proyección h• 
cia el largo plazo, basada en una estrategia de mediano pla- 
zo, a diferencia del Paquete económico y de Un Sendero 
Hacia la Paz, que se orientan hacia el mediano y corto pla- 
zo. 

Solo FUSADES establece la liberación de precios y la 
eliminación de controles al comercio e><terior. 

El Paquete y FUSADES tienen en común la elimina- 
ción de subsidios, a pesar de que el gobierno, por otro lado, 
crea algunos. 

En 11 poUtica cambiaria, los tres establecen la deva- 
luación monetaria, aunque solo en el Paquete ~e plantea a 
corto pl1Zo. 

En lo concerniente a la política monetaria y crediti- 
cia, los tres modelos coinciden en la elevación de las tasas 
de interés y en la mayor canalización del crédito hacia el 
sector privado. 

3. En cuanto a las pollticas aplicadas, los tres modelos 
coinciden en la necesidad de una polltica fiscal que tienda a 
sanear lu finanzu públicas por medio de la creación de 
nuevos impuestos y de la eliminación de las exenciones 
impositivas. Sin embargo, solo el Paquete Económico se 
propone el aumento de salarios y la eliminación de impues- 
tos I determi11.clas importaciones. 

El modelo Un Sendero Hacia la Paz, por otro lapo, 
se sustenta en el desarrollo de la producción interna con mi· 
ras a satisfacer las necesidades de consumo e inversión. Es 
decir, se basa en el desarrollo hacia adentro, coincidiendo 
con el Paquete Económico del gobierno en la permanencia 
del sector reformado, planteando, además, que éste debe 
vincularse con el resto de los sectores productivos, lo que 
implica el mantenimiento de la intervención estatal en la 
economla. 

Por su parte, el modelo de FUSADES se fundamenta 
en una estrategia de estabilizacibn de mediano plazo para 
luego lograr un desarrollo hacia afuera a partir de las expor- 
taciones agr-lcolas e industriales, pero. donde el Estado re· 
duza su participación en la economía. fortaleciéndose la 
iniciativa privada, y coordinándose en ej mercado les deci- 
siones económicas. 

El Paquete Económico del gobierno se basa en un de- 
sarrollo hacia afuera, sustentado en la agroexportación y de- 
terminada producción industrial para la expcrteción y en el 
reforzamiento del papel del Estado en la economía a través 
del sector reformado. 

2. Los modelos tienen caracterlsticas diferentes: 

1. En cuanto a los objetivos, tanto el Paquete Econó· 
mico del gobierno como el modelo "Un Sendero Hacia la 
Paz", elaborado por la Oficina de Planificación, coinciden 
en el freno a la inflación como uno de los objetivos centra- 
les, en tanto la Fundación Salvadoreila de Desarrollo (FU- 
SADES) y Un Sendero Hacia la Paz plantean como obje- 
tivos 11 generación de empleos. Por otra parte, el Paquete 
E_conómico del gobierno y el modelo de FUSADES coinci· 
den en la corrección de los desequilibrios (déficit fiscal y 
déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos) en el 
mediano plazo. Mientras en el paquete se establece como 
objetivo de reactivación el logro de un aumento de la pro- 
duoción, FUSADES considera la necesidad de aumentar la 
produocibn e><portable en el largo plazo. 

en El Salvador 
Análisis Comparativo de los Modelos Eeonómieos 
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l. Establecimiento de un tipo de cambio 
único para estimular la exportación y la 
afluencia del capital extranjero. Esto, a me- 
diano plazo. 
2. Reducción y ellminaclbn progresiva de 
subsidios, para que el precio determine el 
costo real de los bienes. 
3. Eliminación de controles al comercio 
exterlor . Es decir. reducción del proteccio- 
nismo arancelario y libre competenc•1 inter- 
na y externa. 

en o z 
< u 
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l. Estimulo al ahorro interno y ex t"mo, a 
t~v~ de una adecuada pohlica de tasas de 
interes. 
2. Canahzaci6n de los recursos financieros 
hacia las actividades productivas. especial· 
mente las asociadas a la producción de bie· 
nes y de servicios exportables. 
3. en el corto plazo, diversifiur los meca· 
nismos de captación de ahorrcx. l!e;¡ando el 
ahorro nacional a conshtu,r el 14.6 por 
ciento del PIB, similar a 1978. 
4.Retomar el financiamient::> al sector público 
a los niveles del año 1978. para que en el a/lo 
1990 se cuente con una estructura según la 
cual dicho financ1am'cnto represente el 17 
por ciento del crédito totai y el sector 
privac!o capte el 81 por ciento restante. 

co 
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l. Rtducir el déficit fiscal y sanear las ti· 
nanzas públicas para hacer mas eficiente al 
Estado. 
2. Elevar el salario real a travH de una distrl· 
bucion del Ingreso mb :avo<able ¡ la mano 
de obra. 
3. En el corto plazo, se plantea una n.enor 
intcrvensi6n del Estado en ,~ econ.:,mia. 
4. Inversión del Estado en obras de infra- 
estructura. 
s. Mayor importancia a los impuestos di· 
rectos dentro de los ingresos totales del 
gobierno. 
6. Reducir el endeudam,ento públ co. 

En el mediano plazo: 
l. Estabilizar la economia y crear un arnbl- 
ente favorable paca la reactivación, sobre 
la base de la generación de empleos y el in- 
cremento de la producción é1<portable. 
2. lnicíar un proceso de a¡uste y liberalin- 
ción para hacer m.is competitln la econo· 
mía. 
En el largo plazo; . 
1. Lograr un crecimiento de la econom1a 
y del empleo con base en la diversificación 
de la producción exportable y el uso lntensi· 
vo de mano de obra. 
2. Generar divisas para financiar el desarro- 
llo. 
3. Mejor distribución del Ingreso. 
4. Lograr una estructura económica mis efl· 
ciente. diversificada y competitiva. 

l. El modelo se fundamenta en un crecimi- 
ento hacia afuera, a través del aprovechaml· 
ento de la mano de obra abundante, para ha· 
cer mb efectiva la ventaja comparativa del 
país y hacer la producción más competitiva 
en los mercados Internacionales. 
2. Es Inherente al modelo el crecimiento 
sostenido de las exportaciones agrícolas e 
industriales. 
3. "La coordinación de las decisiones econó- 
micas, tanto de producción como de consu- 
mo, se realiza en el mercado. 
4. El Estado debe concederle el liderazgo a 
los sistemas empresariales en la gestión eco· 
nómica y actuar en áreas en las que el sector 
privado no pueda desplegar su actividad. 
Puede Intervenir coyunturalm,:nte pata re- 
gular los ciclos económicos en los campos· 
!flOnetario y fiscal. 
es un moat10 oe ¡¡rgo p1ozo complernentddo 
con una estrategia de mediano plazo. 

MODELO DE FUSADES 

l. Mantenimiento del sistema de cambio 
dual, trasladándose cada vez más bienes 
hacia el mercado paralelo, tanto Importa- 
ciones como exportaciones. 
2. Restricción a las importaciones mediante 
lmp,;siclón de tarifas a todas las impertacio- 
nes no esenclales, 
3. Establecimiento de controles cambiarios 
para canalizar las Importaciones hacia los 
sectores prioritarios. 
4. Fomento a todas las e~portaciones me- 
d11nte subsidios y otros ince;i !ivos. 
5. En el largo y mediano plazo se debe esta· 
blecer un solo hpo de cambio, para incenti- 
var la lnvers,ón extranjera. 

l. Establecer una estructura de tasas acti- 
vas y pasivas de interés que fomenten el 
ahorro interno y se adecúen a los niveles de 
inflación. 
2. Canalización del crédito y las divisas hacia 
los diferentes sectores económicos de forma 
adecuada y favoreciendo a los usuarios de 
menor capacodad económica. 
3. Destinar el cr6dito al sector privado hacia 
los sectores que generen más empleo y hacia 
las empresas que realicen nuevas inversiones 
hacia las que sustituyan importaciones. ha 
cia las que realicen grandes exportaciones 
y hacia el sector no formal de la ecenomra. 
4. Favorecer con el crédito a los algodone- 
ros y a los caficultores. 
S. Destinar los flujos financieros del gobier- 
no a la generación de empleos, por medio 
de programas d• construcción de viviendas 
alfabetización, salud. etc. 

l. Aumento de los ingresos corrientes sus· 
tituyendo el impuesto al timbre por el írn- 
puesto al valor agregado. 
2. Imposición de gravimenes al consumo 
suntuario. 
3. Eliminar c1ertas exoneraciones de impues- 
to. 
4. Impuesto temporal para financiar la gue· 
rra. 
5. Aumento del guto público en salud, vi- 
vienda y educación. 
6. Estímulo a la empresa privada para la 
producción de bienes y servicios. por medio 
de la demanda del Estado y su no participa- 
ciórven dicha producción. 
7. En el mediano y largo plazo, la política 
fiscal debe ser restrictiva. 

l. El modelo se basa en un desarrollo hacia 
adentro que Impulse la producción agro~ 
cuana é Industrial, el consumo, la Inversión y 
el empleo. 
2. Un elemento importante del modelo es la 
permanencia, consolidación y efectividad de 
las reformas éstructurales de la economia y 
la vinculación del sector reformado con el 
resto de los sectores productivos. Es decir, 
la participación actin del Estado en la actt- 
vidad económica y su vinculación con los 
sectores productivos. 

Es un modelo de mediano plazo basado en 
políticas de corto y mediano plazo. 

l. Generar empleos para crear ingresos adl- 
cionales a la población. 
2. Mantener los niveles de precios para que 
los ingresos no sean deteriorados por la in· 
flación. 

UN SENDERO HACIA LA PAZ 

1. Devaluación de la moneda a través de 11 
unificación cambiarla. El dólar pasa a valer 
5 colones. 
2. Eliminación de subsidios a las instltvcio· 
nes autónomas. 
3. Subsidios a determinados derivados del 
petróleo. 

l. Elevación de las tasas de lnteres sobre o~· 
raciones actlns y pasivas. segun los tipos de 
créditos y plazos sobre los depósitos a pla· 
zos. 
2. Aumento del credito al sector privado en 
1000 millones de colones. 

l. Prohibición de importaciones suntuarias. 
2. Exención de impuestos a las medicinas y 
los alimentos. 
3. Eliminación de impuestos a las importa· 
ciones de autobuses con capacidad de mjs 
<!e 18 pasajeros. 
4. Modificación de exenclones para hJcer 
sujeto de impuestos a las instituciones 
autónomu como empresa privada. 
5. Aumento del salarlo mínimo hasta 500 
colones y aumento de salarios para los tra- 
bajadores del campo, de la industria y del 
comercio. 
6. Impuesto I las ganancias e1<traordlnarlas 
de cate por los nuevos precios Internaciona- 
les de este producto. 

2. L• es inherente al modelo la participación 
activa del Estado en la economla, a través 
del sector reformado (banca. comercio ex· 
terior y reforma agraria). 

Es un modelo de mediano plazo basado en 
una estrategia de corto plazo para la estabi· 
llzación. 

l. El modelo se basa en un crecimiento ha· 
cla afuera, a partir de la agroexportación 
y de ciertas exportaciones industrjales. pa· 
ra corregir el desfl¡uillbrio e,cterno y , expan- 
dlendo 11 actividad Interna, corregir ~I dese· 
quillbrlo Interno. 

En cuanto I la reactivacil>n, el paquete se 
propone lograr un crecimiento de la produc- 
ción, de 11 lnveBión, etc. 

En el plano de la estabilización económica, 
el paquete se propone: 

l. Reducir el déficit fiscal, haciendo igual 
I cero 11 cuenta corriente del gobierno. 

2. Reducir el déficit en la c:IJenh cernen- 
te de la balanza de pagos. 
3. Frenar 11 Inflación. 

PAQUETE ECONOMICO DEL GOBIEP.NO 

CUADRO COMPARATIVO DE LOS MODELOS LCONOMICOS EN EL SALVADOR 

3. Polltica 
cambia ria. 

2. Politlca 
monetaria y 
crediticia. 

Principales 
Políticas: 
l. Polltica fiscal. 

Cuacterlstlcas de 
los modelos. 

Objetivos de los 
modelos. 
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A partir de entonces, es reconocida 
la beligerancia de las organizaciones re 
volucionarias y su proyecto económico-= 
político que consiste en la implementa-- 
ci6n de un modelo de economía mixta de - 
carácter popular y la instalación de un 
gobierno democrático-revolucionario. 

El 10 de Enero de 1981, se registra 
la primera acci6n de gran envergadura -- 
por parte de las organizaciones revolu-- 
cionarias, tipificada por ellas mismas - 
como una "Ofensiva General" contra la -- 
dictadura militar y la Junta de Gobierno 
Demócrata-Cristiana pro-norteamericana. 

En el mismo ano la represi6n c0bró 
niveles masivos y muy dramáticos, espe-- 
cialmente en el ataque a la movilización 
de unas 200,000 personas aglutinadas en 
la Coordinadora Revolucionaria de Masas, 
el 22 de enero; y el 24 de marzo del mis 
mo ano, con el asesinato de Monsenor os= 
car Arnulfo Romero y posterior represión 
en la masiva concurrencia a los funera-- 
les. 

Las limitaciones estructurales de - 
la Reforma Agraria residen en dos puntos 
básicos: 
1) No afecta fundamentalmente la ec0no 

mía cafetalera, excepto en lo que= 
se refiere al destino de las divi-- 
sas obtenidas por las exportaciones 
del café. 

2) No resuelve el grave problema de al 
rededor de medio millón de familias 
que no tienen acceso a la tierra. 

En 1980 se implementan las primeras 
medidas econ6micas reformistas que afec- 
tan, aunque en forma limitada, a los gru 
pos terratenientes y favorecen a un bue; 
número de campesinos pobres, colonos, -- 
arrendatarios, etc. 

Las fuerzas sociales sustentantes - 
de éste nuevo proyecto político serían: 
i) Los Estados Unidos, en defensa de - 

su zona geopolítica de influencia 
ii) Un importante núcleo del estamento 

militar en defensa de su propio sta 
tus. - 

iii) Un nucleo modernizante del sector - 
empresarial. 

iv) Y el partido demócrata-cristiano co 
mo representativo de los sectores= 
medios de la población, aprovechan- 
do el arraigo popular obtenido en - 
persistentes jornadas electorales - 
como partido de oposición. 

Después de ensayar el acceso al po- 
der político de sectores representativos 
del Foro Popular y ante lo inaceptable - 
de sus exigencias relativas a modificar 
esencialmente la estructura económica y 
política del país; esta confrontación se 
pretende resolver mediante dos vías, la 
vía tradicional de la represi6n indiscri 
minada; y un elemento relativamente nov! 
doso, previamente ensayado en 1976; la - 
vía reformista o dicho de otro modo, la 
implementaci6n de un proyecto reformista 
a nivel econom1co y de contrainsurgencia 
a nivel político. 

1979 es el ano en que la confronta- 
c1on entre el proyecto político oligár-- 
quico y el proyecto político popular al- 
canza su nivel más elevado, traducien--- 
dose en el enfrentamiento entre el esta- 
mento militar, depositario real del po-- 
der político, y la conformaci6n de un 
frente po l Lt í.c o muy amplio que aglutina 
todas las fuerzas sociales representati- 
vas de los intereses populares con todos 
sus matices políticos e ideol6gicos, que 
van desde los grupos social cristianos - 
hasta las organizaciones marxistas leni- 
nistas apoyadas en grupos de autodefen- 
sa con estrategia y experiencia militar 
acumulada desde 1970. 

PRIMERA PARTE 
1979 1986 COYUNTURA POUTICA 
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Ante las medidas de estabilización 
económica del gobierno, comienza también 
a desarrollarse un amplio y sostenido mo 
vi.miento de empleados públicos aue me--= 

Arriban a la palestra política, nue 
vas fuerzas sociales, entre 1980 y 1986- 
algunas como la Unión Popular Democráti~ 
ca (UPD), integrada por organizaciones - 
de líderes campesinos formados en Esta-- 
dos Unidos por la AFL-CIO; organizacio-- 
nes gremiales y solidarias resultantes - 
de la Reforma Agraria; organizaciones de 
empleados públicos especialmente del Mi- 
nisterio de Obras Públicas y Agricultura· 
y otras organizaciones de indígenas pe-' 
quenos empresarios, etc., todas ell~s co 
mo sustentantes del pacto social suscri= 
to con la democracia-cristiana. 

Simultáneamente se comienza a reac- 
tivar el movimiento sindical aún en con- 
tra de las contínuas acusaciones de sub- 
vertir el orden y de estar aliados al -- 
FMLN. 

Por supuesto durante todo este pe-- 
ríodo, las fuerzas insurgentes estuvie-- 
rón presentes y aparte de su ascendente 
fuerza militar, aportaron un elemento -- 
nuevo en la coyuntura, como son sus rei- 
teradas propuestas de diálogo con el go- 
bierno de El Salvador y el gobierno de - 
los Estados Unidos, como fuerza Lnvo Iu+- 
crada directamente en el conflicto. 

La presión internacional para una - 
rápida solución política al conflicto in 
terno y las evidencias de franca derechi 
zación del proceso reformista iniciado= 
en ?ctubre de 1979, fueron factores que 
e~t~ularon la redefinición del poder po 
litic?, por lo.menos a nivel formal, pa= 
r~ meJorar la unagen al exterior del go- 
bierno salvadoreno y a nivel interno la 
produ~ción de un centro político que, -- 
aglutinara nuevas fuerzas que rompieran 
el cerco político tendido por los parti- 
dos políticos derechistas. Las eleccio-- 
nes.de :984 tuvieron esos objetivos y la 
nominación de Duarte como Presidente de 
la República, ante la oposición obstina- 
da de la derecha, acarrea inmediatamente 
créditos internacionales, especialmente, 
de la democracia-cristiana internacional 
y se logra suavizar la posición de la so 
cial democracia. 

El gobierno de Unidad Nacional se - 
caracterizó por agudas luchas intestinas 
a nivel institucional y por su incapaci- 
dad para articular una política económi- 
ca coherente. Aparte del componente re-- 
presivo y la contratación creciente de - 
ayuda económica y militar proveniente de 
Estados Unidos. 

La elaboración de la carta constitu 
tiva fue otra batalla entre bastidores= 
entre la d er echa y el proyecto reformis- 
ta de la democracia-cristiana patrocina- 
do por Estados Unidos. Uno de los puntos 
más conflictivos fue el relativo a las - 
reformás económicas, hasta que 11acorda-- 
r6n11, básicamente presionados por Esta-- 
dos Unidos, congelar la 2a. Etapa de la 
Reforma Agraria y la derogatoria del de- 
creto 207 relativo a la ejecución de la 
3a. Etapa de la misma. 

Las elecciones de 1982, mostraron - 
palpablemente, la capacidad de presión y 
manipuleo de las fuerzas derechistas· -- , 
que solo mediante el Pacto de Apaneca, - 
cedieron a la formación de un gobierno - 
de Unidad Nacional, promovido por la Em- 
bajada Norteamericana y dirigido formal- 
mente por Alvaro Magana a propuesta del 
Estado Mayor de la Fuerza Armada. 

Las organizaciones populares y revo . 
lucionarias de hecho eran excluÍdas del- 
sistema político y la actividad electo-- 
ral fue reservada para los partidos poli 
ticos representativos del gran capital,- 
y la democracia-cristiana representando 
a la burguesía modernizante y sectores - 
medios acomodados. 

Ante la necesidad de paliar la con- 
tradicción antagónica entre el gran capi 
tal y las fuerzas populares; con vistas- 
al exterio~ se nombra Presidente Provi-- 
sional a Napoleón Duarte y se convoca a 
elecciones para Asamblea Constituyente - 
en 1982. Mientras tanto en el interior - 
del país se recrudece y sistematiza la - 
represión institucional y paramilitar -- 
que para Julio de 1982 había alcanzado - 
15,000 víctimas, según fuentes humanita- 
rias. 

l..O 
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Las organizaciones populares gremia 
les y laborales que pacientemente habíañ 
venido ampliando y consolidando su es 
tructura orgánica, aún en contra de la  
represión y de costosas campanas publici 
tarias, se aglutinan en la UNTS y comie~ 
zan a movilizarse en contra de lo que  
llaman el paquetazo económico, logrando 
estructurar una respuesta orgánica y po 

.lítica que no era posible desde _enero de 
1980. Lo más relevante de esta estructu 
ra unitaria laboral es el haber atraído 
hacia sus posiciones a la UPD, Unión Pop~ 
lar Democrática, la organización más re 
presentativa de la base social de la De 
mocracia Cristiana y también a FENAPES~ 

La dinámica propia del conflicto mi 
litar, la obsecada oposición del gran c¡ 
pital y las presiones de organismos fi= 
nancieros internacionales, obligaron a  
la Democracia Cristiana a iniciar un pro 
ceso de devaluación de la moneda nacio= 
nal que culminó en el programa de estabi 
lización económica decretado en enero de 
1986, que está muy lejos de su retórica 
populista y que descarga el peso de la  
crisis economica y el financiamiento de 
la guerra en los sectores populares. 

Esto le permiti6 a la Democracia  
Cristiana comenzar a articular más clara 
mente su política económica y su concep 
to filosófico de la sociedad Global, to 
do ello expresado en su plan general de 
gobierno: Un camino hacia la paz. El con 
tenido básico es la propuesta de una eco 
nomía social de mercado y la consolida= 
ción del proyecto reformista mediante el 
cual se conquiste progresivamente la hu 
manización y pacificación del conflicto. 

Las elecciones para Alcaldes y Dipu 
tados en Marzo de 1985, produjo el resuT 
tado esperado. La DemocraciaCristiana= 
logró ganar la mayoría <le Alcaldes y Di 
putados, que le era imprescindible a fin 
de consolidar así su proyecto político, 
evidenciando, incluso, el respaldo de la 
alta jerarquía del ejército. 

Aunque el diálogo no fructificó en 
medidas concretas hacia la pacificaci6n 
del país, las fuerzas sociales que re 
cién comienzan a incorporarse a la vida 
política, se sienten estimuladas en s~  
práctica reinvindicativa y el reconoci 
miento oficial del diálogo, les ofrece  

A fines de 1984 se realizan dos ron 
das de diálogo entre las fuerzas insur= 
gentes y el gobierno. Ambas sin la inte~ 
ción real de negociar, sino de ganar es 
pacio político y delimitar claramente  
sus posiciones frente al conflicto. El  
gobierno, pretendiendo ganar la delante 
ra a las fuerzas derechistas, preparar el 
terreno para las elecciones de Marzo de 
1985 y retomar las propuestas de diálo~o 
del FMLN que tan buena imagen le ha ere~ 
do en el exterior. El FMLN aprovechando 
la oportunidad de constituirse en una  
fuerza beligerante, reconocida oficial 
mente por el gobierno y poder presentar, 
especialmente al pueblo salvadoreno, su 
propuesta global, ya no de un gobierno  
democrático revolucionario, sinó de un  
gobierno de amplia participación. 

no. 

. 
<liante acciones de "suspensión de labo 
res" exigen aumentos salariales, espe 
cialmente entre los empleados del gobieE 
no central e instituciones aut6nomas. 

Las cooperativas agrarias tropiezan 
con innumerables problemas para sus aso 
ciados, entre ellos falta de asistencia 
técnica, comercialización inadecuada,  
falta de financiamiento e insumos, etc., 
tal que en poco tiempo se constituyen en 
poderosas federaciones que presionan al 
gobierno para que modifique su política 
económica proempresarial y la reoriente 
hacia el beneficio popular. En Marzo de 
1984 se constituye COACES. 

Si bien la movilización sindical,  
de gremios de empleados públicos yelmo 
vimiento cooperativo basa la generalidad 
de sus planteamientos en reinvindicacio 
nes de carácter económico; a nivel polí 
tico, mantiene una posición en contra de 
la política económica gubernamental, la 
posición militarista del ejército y su  
negativa a una solución política, y el  
rechazo del diálogo por parte del gobieE 

una gran cobertura para exigir una solu 
ci6n rápida al conflicto mediante el diá 
logo y la negociaci6n. 
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El proyecto reformista tenderá o e~ 
tá tendiendo a ser sustituido por un mo 
delo de corte neoliberal en lo económico 
y presidido en lo político por un gobie~ 
no autoritario. La interrogante que pue 
de plantearse es: sí las fuerzas insur 
gentes y el movimiento popular, podrán  
·articular una respuesta política sufi 
ciente, que obligue al ejército y a las 
fuerzas derechistas y reformistas a ser.- 
tar se a la mesa de diálogo y negociar la 
formaci6n de un gobierno de amplia partí 
cipación, lo que abriría una perspectiva 
totalmente nueva para nuestro país. 

Lo agudo de la crisis económica y - 
la elevada presión militar de las fuer 
zas insurgentes, ahora apoyada en una  
creciente movilización popular, hacen  
prácticamente inviable el proyecto refor 
mi~ta y obligan a una redefinici6n de li 
participación de las distintas fuerzas  
sociales a través del diálogo y la nego 
ciación. A su vez el diálogo y la nego 
ciación, tiene fuertes oponentes en los 
grupos ultraderechistas, la alta jerar 
quÍa del ejército y la administración  
Reagan. 

Todo ello hace prevP.r que el con 
flicto se prolongará por un período rel~ 
tivamente largo en el que el proyector~ 
formista perderá vigencia, e incluso las 
reformas decretadas en 1980 se desnatura 
lizarán mediante un proceso de reversión 
que ya se ha iniciado; la representación 
de la DemocraciaCristiana probablemente 
se conservará formalmente en el gobierno, 
pero sin capacidad de incidir en el com 
portamiento real de la crisis y de la  
guerra. 

A ésta perspectiva se opone el pro 
yecto insurgente, que con su probada ca 
pacidad militar, ahora cuenta con el apo 
yo implícit0 de un movimiento reinvindi= 
cativo en las ciudades y en el campo que 
tiende a expandirse y a convertirse en  
una fuerza social muy importante y capaz 
de presionar por la realización de un  
diálogo nacional, la realizaci6n de un  
plebiscito para decidir sobre la conti 

nuación de la guerra y luchar por la pro 
dundización del proceso reformista ini= 
ciado en 1980. 

Federaci6n Nacional de la Pequena Empre 
sa Salvadorena, tradicionalmente portad~ 
ra de la posici6n de los grandes empres~ 
ríos y/o el gobierno. 

Los grupos empresariales también  
tratan de aglutinarse en la UPS, Uni6n  
Productiva Salvadorena para presionar  
por la abolición de los gravámenes al co 
mercio exterior, intento que hasta hoy= 
no ha fructificado en acciones concretas. 

Por su parte la DemocraciaCristia 
na en forma muy precipitada ha sido obli 
gada a mostrar su base social y haciendo 
uso de los recursos institutcionales ha 
creado la UNOC, Unión Nacional de Obre 
ros y Campesinos, para oponerla explíci 
tamente a los cafetaleros en su lucha  
por la recuperaci6n del Comercio Exte 
rior del Café (INCAFE) y a la UNTS, en  
su lucha contra el programa de estabili 
zación económico. ,Jt 

Tratando de fijar algunas perspecti 
vas para la presente coyuntura política, 
es posible identificar la redefinición  
de los distintos proyectos resenados en 
éste breve sumario. 

En lo que se refiere al proyecto re 
formista, la DemocraciaCristiana ha rei 
ter~do su llamado a los grupos empresa= 
riales y a los partidos políticos dere 
chistas a reagruparse en un proyecto de 
unidad nacional, sobre la base de que el 
enemigo común son las fuerzas insurgen 
tes. En cierto modo esto coincide con la 
propuesta de la Fundación Salvadorena de 
Desarrollo Económico y Social de un Mode 
lo de Fomento de Exportaciones no tradi= 
cionales como alternativa económica,  
ante la rigidez del modelo agroexporta 
dor tradicional; alternativa que ya ha 
sido aceptada y legitimada por el gobier 
no. Todo ello en el contexto de las ini= 
ciativas económicas y políticas tomadas 
por Estados Unidos y derivadas del infor 
me Kissinger.  

En cuanto a la guerra y ante la im 
posibilidad de resolver el empate mili 
tar entre las fuerzas insurgentes y el  
ej1rcito salvadorefto; Estados Unidos ha 
optado por implementar una estrategia de 
guerra de baja intensidad, que en un pe 
ríodo relativamente largo produzca el  
desgaste de las fuerzas insurgentes, la 
consolidación del proyecto reformista y 
el aislamiento del proyecto oligárquico 
tradicional. 

2. 2. 



EL SALVADOR: COYUNTURA ECONOMICA Nos. 6-7/5.86/23 

M.T.L.: En el Foro planteamos puntos ec~ 
nómicos y sociales, puntos de car8cter - 
humanitario y político. Me parece que 
los puntos de carácter económico no han 
tenido respuesta porque el gobierno se - 
empecina en decir que su plan es justo y 
que los sectores que estamos en desacue~ 
do no tenemos razón, entonces no nos to- 
ma en cuenta. En cuanto a los derechos - 
humanos, pienso que tampoco han tenido - 
respuesta, el respeto a los sindicatos, 

C.E.: Dentro del marco de análisis que - 
UD. seña l a , que perspectivas ve la UNTS - 
de las reinvindicaciones económicas que 
planteó como conclusiones en el Foro que 
se celebró recientemente? 

do, o sea, que si el ano pasado para fi- 
nanciar una manzana de maíz se necesita- 
ban unos il,200 ahora se van a necesitar 
unos t2,500. Por otra parte, el Banco de 
Fomento Agropecuario continúa con supo- 
lítica de negarle créditos a las cooper~ 
tivas que han tenido dificultades para - 
cancelar la totalidad de los créditos. - 
En ese sentido, frente a una subida de - 
los costos de producción y frente a la 
negativa del Banco de Fomento de finan-- 
ciar la producción, al campesino no le - 
queda más remedio que sembrar menos y -- 
por lo tanto va a disminuir la produc--- 
ci6n a nivel nacional. 

MARCO TULIO LIMA (MTL): Nosotros hemos - 
estado analizando y pronunciandonos por 
una serie de problemas que nos trae el - 
"Paquete Económico", comenzando con la 
devaluación del colón. Para el caso, los 
repuestos han subido desproporcionadame~ 
te, también los insumos para la produc-- 
ción agrícola han subido en un 100%, han 
subido los intereses de los créditos pa- 
ra la producción agrícola. También otra 
medida que nos afecta es la subida del 
precio de los combustibles que hace que 
suban los costos en el transporte ... tam- 
bién afecta a los obreros y a todos los 
trabajadores en general la subida de los 
precios de los productos de la canasta 
~ásica. Volviendo a la situación agro- 
pecuaria, por ejemplo un saco de fertil! 
zante el ano pasado costaba t62 y ahora 
está costando il25. En este sentido, los 
costos de financiamiento se han duplica- 

COYUNTURA ECONOMICA (CE): ¿Cuales han si 
do los efectos más sentidos dentro de 
los princicipales sectores que integran 
la UNTS a 3 meses de la vigencia del Pro 
grama de Estabilización y Reactivación - 
Económica (PERE)? 

entrevista 



COYUNnrRA ECONOMICA: Hace algunas serna-- 
nas el gobierno Demócrata Cristiano apro 
b6 una rebaja en el combustible regular~ 
nuevas medidas para resolver el problema 
de la Deuda Agraria, por ejemplo su --- 
prolongación a 50 anos, una disminu-- 
ci6n de los intereses al 6% y la Ley 
de Cooperativas. Nosotros conocemos 
que estas han sido unas de las principa- 

M.T.L.: Yo pienso que la UNOC es una or- 
ganización creada por el gobierno con la 
ayuda de la AFL-CIO. En ese sentido pie~ 
so que estos senores no ven la situación 
socio-política del país con propiedad, - 
con un espiritu genuino, salvadoreno, de 
patriotismo sino únicaménte responden al 
planteamiento de la Democracia-Cristiana 
y al planteamiento del Instituto Intera- 
mericano para el Sindicalismo Libre que 
es la política de los Es~ados Unidos. Me 
parece que ellos son una base social pa- 
ra los planes del gobierno y el rol que 
va a jugar es de apoyo al gobierno, y de 
obsttculo pára los intereses populares, 
de cortina de humo para enganar a la gen 
te; tal vez ellos no están concientes de 
esto, pero eso es lo que están haciendo, 
de instrumento para hacer más largo el - 
"calvario" que estamos viviendo. 

COYUNTURA ECONOMICA: En este contexto, - 
cómo evalúa la UNTS el papel de la UNOC 
en relación a la situación que vive el - 
país? 

UNTS y además, porque el gobierno esta-- 
ría curándose a tiempo en el caso de que 
en el futuro, desde ya, tendría justifi- 
cada su acci6n. Yo creo que es un eleme~ 
to político-ideológico de ataque, de re- 
presión en vez de sentarse a escucharnos 
a nosotros que representamos a la mayo-- 
ria de trabajadores. 

EL SALVADOR: COYUNTURA ECONOMICA Nos. 6-7/5.86/24 

M.T.L.: Bueno, UD. sabe que el gobierno 
a través de sus medios de comunicación - 
h~ce creer que él es el único que tiene 
la verdad y la justicia, tanto a nivel - 
nacional como internacional, y UD. tam-- 
bién conoce al Ing. Duarte que es un Se- 
nor que tiene mucha verborrea y confunde 
con su palabrería. Yo pienso que lo que 
pretende es destruir a la UNTS y también 
a las organizaciones gremiales con el -- 
chantaje y la mentira. Por un lado lo -- 
destruyen en la medida en que no podría 
crecer más, seg6n ellos, porque la 1ente 
tendría miedo a unirse; la destruyen Pº!.. 
que también las fuerzas militares son C! 
paces de cualquier atentado contra los - 
dícigente3 y las bases sociales de la -- 

COYUNTURA ECONOMICA: El gobierno DemÓcra 
ta Cristiano y COPREFA han venido imple= 
mentando en los últimos meses una campa- 
na en relaci6n a la UNTS, vinculándola - 
con los frentes insurgentes. En su op1-- 
ni6n cuales son las motivaciones y prop~ 
sitos que se perseguirían con esta camp! 
na? 

a la vida, el respeto a la población ci- 
vil en las áreas en conflicto. Por otra 
parte, también proponíamos aspectos de - 
carácter politico como es el diálogo, la 
negociación, la recuperación de la sobe- 
ranía, en fin no hemos tenido respuesta 
y UD. me pregunta qué esperamos nosotros 
o que perspectivas tenemos. Creo que el 
pueblo tiene que redoblar su lucha, su - 
nivel de organización, las dirigencias - 
de as organizaciones y quiza los inte-- 
lectuales unidos con los obreros y los - 
campesinos tienen que pensar en fórmulas 
nuevas para proponer a la sociedad y al 
gobierno para salir de este impase. En-- 
tonc~s, las perspectivas son unidad, ed~ 
caci6n, colaboración entre los sectores 
intelectuales y los trabajadores y pen-- 
sar en fórmulas y proponerlas al gobier- 
no. 

••• frente a la subida de los costos de producci6n y frente 
a la negativa del Banco de Fomento de financiar la produc- 
ci6n, al campesino no le queda m~s remedio que sembrar me- 
nos y por lo tanto va ha disminuir la producci6n •••• 

2.4 



EL SALVADOR: COYUNTURA ECONOMICA Nos. 6-7/5.86/25 

••• la actitud de este gobierno es de tipo vertical, de cor- 
te militar, no obstante que se dice llamar un gobierno dem6 
crata, participativo, pero sus características son las de - 
un gobierno unilateral, un gobierno duro, de una s6la v1a, 
no un gobierno que tome en cuenta la opini6n de los trabaja 
dores •••• 

M.T.L.: El gobierno, como le refería an- 
tes, no está dispuesto a escuchar a los 
trabajadores, ya que lo único que le 
preocupa es la guerra. Ganar la guerra a 
los insurgentes. Entonces no le preocupa 
la situación social y econ6mica y cultu- 
ral del pueblo. Por ejemplo, el famoso - 
Paquete Económico que nos impusieron sir 
ve solamente para financiar la guerra,= 
obligarnos a financiar una guerra que no 
queremos. Entonces el gobierno, conse--- 
cuente con esa política, está preocupado 
por financiar, continuar y profundizar - 
esta guerra. Entonces no quiere escuchar 
las demandas de los obreros y en ca~bio 
implementa medidas de represión y cqmba- 
te para destruir a esos sindicatos. En - 
ese sentido los obreros se han lanzado a 
la lucha y el gobierno lo que ha hecho - 
es maniobrar acusándolos de que son plan 
teamientos políticos, desgastarlos y ame 
nazarlos. Tengo conocimientos de que el- 
sindicato de ~NTEL fue militarizado y -- 
los trabajadores fueron obligados a tra- 

COYUNTURA ECONOMICA: C6mo analiza la 
UNTS los métodos y el tratamiento que 
los funcionarios de las distintas depen- 
dencias del gobierno están siguiendo en 
el caso de los conflictos laborales, co- 
mo los de ANTEL, ANDA y ANDES. 

para COACES y para el movimiento coopera 
tivo nacional. Tendríamos que evaluar,= 
esta Ley de Cooperativas, si mantiene el 
contenido que nosotros tratamos de impri 
mirle, no obstante la negativa del go--- 
bierno de mantener un proyecto que sí ga 
ra~tizaría la autonomía del movimiento= 
cooperativo, porque tiene miedo que el - 
movimiento cooperativo marche por un ca- 
mino auténtico y defienda sus intereses 
en una forma real. 

M.T.L: Las medidas aue el gobierno ha -- 
adoptado son medidas que me parecen que 
en cierta medida benefician a la mayoría 
de trabajadores, pero no es suficiente. 
Para nosotros como sector agropecuario - 
de COACES, en nuestro análisis, hemos di 
cho que las Cooperativas de la Reforma= 
Agraria y del Sector no Reformado no tie 
nen una viabilidad econ6mica y social,= 
que una medida para poder lograr esto se 
ria anulando la deuda agraria. Este fen6 
meno de la deuda de la tierra está hun= 
diendo econ6micamente a las cooperativas 
ya que estas no producen suficientes uti 
lidades para ·pagar las cuotas de capital 
más los intereses, entonces lo que se ge 
nera es que se acumulan los intereses y- 
el capital, por lo que se va haciendo -- 
una deuda enorme. En ese sentido, esas - 
medidas del gobierno no son satisfacto-- 
rias, por otra parte, pedimos que se anu 
len también las moras de los créditos= 
de avío causados por los fenómenos de la 
violencia, y a raíz de los fen6menos cli 
máticos porque eso también está hundien 
do a las cooperativas en la actualidad. 
Por otra parte, también una medida nece 
saria es la continuaci6n de la Reforma= 
Agraria, ya que como todos hemos analiz~ 
do, la Reforma Agraria solamente ha sido 
utilizada como bandera política del go-- 
bierno. En cuanto a la aprobaci6n de la 
Ley de Cooperativas, cabe decir que ha - 
sido una lucha de COACES y fue un proye~ 
to que elaboró COACES y que UD. se acuer 
da, vetó el Presidente Duarte, pero vol= 
vimos a la lucha y salvamos mucho de su 
contenido y esto representa un triunfo - 

les reinvindicaciones que COACES y UNTS 
han planteado. ¿Qué piensa respecto a es 
tas medidas que el gobierno ha adoptado- 
últimamente? 
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EL SALVADOR: COYUNTURA ECONOMICA Nos. 6-7/5.86/26 

COYUNTURA ECONOMICA: La UNTS en el re--- 
ciente Foro Nacional que realizó con 
FENAPES llegó a una conclusión muy impo! 
tante que es la propuesta de un Referen- 
dum Nacional para optar por la guerra~ 
por la paz." A esta fecha, que perspecti- 
va ve la UNTS de esa propuesta? 
M.T.L.: Vemos que el gobierno no le ha - 
dado importancia a esta propuesta que n~ 
sotros pensábamos que era la manera de - 
que el pueblo participe ampliamente .... 
pero como se ve, este gobierno no quiere 
escuchar al pueblo, ni quiere una salida 
inteligente, civilizada, una salida au-- 
téntica. Entonces me parece que el plan- 
teamiento no va tener mayor efecto. Sin 
embargo, lo que tenemos que hacer es ser 
creativos, hay que seguir analizando la 
situación, hay que seguir consultando a 
los sectores, proponiendo fórmulas rea-- 
les y globales que representen los inte- 
reses de todos los sectores y proponer - 
salidas inteligentes, patrióticas. En -- 
nuestro país, hay varias corrientes tan- 
to de la pequei'ia empresa, de la gran em- 
presa, de los militares, y de todos nos~ 
tros que debemos buscar una solución po- 
lítica que tome encuenta a todos los sec 
tares, que nos salve de la destrucción. 
Porque como dec{amos en el Foro, la gue- 
rra significa la destrucción total del - 
país, no tiene salida la guerra, el con- 
flicto no puede solucionarse por la vía 
militar. Representa la destrucción de la 
patria, es irracional seguir pensando -- 
que la vía militar es la solución ... hay 
una conciencia cada vez mayor de que ha- 
ce falta una salida política muy plura-- 
lista, muy amplia, y nosotros estamos -- 
dispuestos a dialogar con todos los sec- 
tores para encontrar una salida. 

Quiero decir que estamos en ~n período - 
de evaluación de todo el accionar que h~ 
mos tenido. Creo, pues, que la lucha es 
intensa y muy amplia. 

M.T.L.: Lo primero que vamos hacer es - 
quizas comenzar por las cosas más senci- 
llas: vamos a continuar organizando a -- 
nuestros campesinos, a nuestros obreros, 
a los pequenos empresarios, vamos a con- 
tinuar con programas educacional~s, a -- 
continuar con nuestra política de digni- 
dad, de ayuda mutua entre todas las org! 
nizaciones vamos a seguir analizando la 

J • • • problemática, vamos.a segui~ ~lan7fican- 
do actividades de tipo publicitario, y - 
también de tipo gremial, haciendo. mar--- 
chas, paros laborales, conferenc~as de·- 
prensa, entrevistas con las embaJad~s, - 
entrevistas con los diferentes gremios, 
pidiendo audiencia a las diferentes aut~ 
ridades del gobierno, vamos a mantener - 
nuestro espíritu crítico y de lucha. --- 

COYUNTURA ECONOMICA: Qué piensa hacer la 
UNTS ante la negativa del gobierno Demó- 
crata Cristiano de discutir los plantea- 
mientos y propuestas emanadas del FORO. 

bajar por la fuerza; a los sindicalistas 
de ANDA, como se sabe, los expulsaron!.- - 
hubo un juicio que fue amanado ... en sin- 
tesis la actitud de este gobierno es de 
tipo ~ertical, de corte militar~ no obs- 
tante que se dice llamar un gobierno de- 
mócrata, participativo, pero sus caract~ 
rísticas son las de un gobierno unilate- 
ral, un gobierno duro, de una sóla vía,. 
no un gobierno que tome en cuenta la op~ 
nión de los trabajadores; con lo cual se 
espera mayor sufrimiento para el pueblo, 
mayor represión, encarcelamientos, asesi_ 
natos, no vemos una salida fácil. Nos e~ 
pera mayor lucha, mayor unidad y espera- 
mos que los diferentes sectores, tanto - 
profesionales, intelectuales, pequena ~ 
presa, entiendan que estamos en un mome~ 
to en que la guerra se endurece y en el 
que los mecanismos del gobierno también 
se endurecen, y estamos frente a un go-- 
bierno autoritario. 

••• hay una conciencia cada vez mayor de que.hace falta 
una salida politica muy pluralista, muy amplia Y noso-- 
tros estamos dispuestos a dialogar con todos los secto- 
res para encontrar una salida. 
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