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INTRODUCCION 

En los actuales momentos que, el sistema economico subdesarro11ado y 

dependlente salvadoreno, experimenta su m~s aguda crisis desde lnlcios de 

1a decada del ochenta; nadle duda que, este es e1 resu1tado de los patrQ. 

nes hlstoncos de acumu1aclon J' distribucion del excedente economico neto 

de 1a economla en general y particu1armente de 1a manufactura; que fueron 

y slguen slendo orlentados, no hacia el desarrollo econ6mlco-socia1 inte

gral para toda la poblaclon salvadorena; sino, hacia e1 forta1ecimiento 

de un reducldo sector empresarlal manufacturero. 

En la presente investlgaclon observaremos como 1a concentraci6n de -

capltal en la manufactura salvadoreNa, en especial, en las empresas deno

mlnadas grandes; ha posibllitado que se eleven los nive1es medios de pro

ductivldad de 1a fuerza 1aboral y consecuentemente someter a elevados hi

veles medlos de explotac16n la fuerza labora1; en proporciones mas signi

flcatlvas que las ocurrldas en el estrato de 1a peque~a y mediana empresa 

manufacturera; tanto en 1a decada del setenta como en la del ochenta. Sin 

embargo, no es 1a concentraci6n de capital por si misma el problema fund!. 

mental que debera resol verse; pues esta presenta ventajas econ6micas: 

produce grandes cantldades de bienes en un determinado tiempo, posibi1 it!. 

rla la disminuci6n del precio de los bienes producidos en e1 mediano p1! 
, 

zo e innovaciones tecno16gicas entre otras. Mas bien, 10 que deb era hacer 

se es, fomentar la lnversi6n de nuevas empresas y 1a reinvers16n en las -

yo eXlstentes de 1a manufactura; y que a su vez estas diverslfiquen la -

producclon dp bienes-salarios que demanda el sector trabajador y 1a pro-

ducc16n de blenes de punta e intermedios para e1 mercado externo y e1 ap!. 
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rato product,vo nacional. Esto actual mente no sucede porque, el gobierno 

no Juega un papel de orlentador y regulador de la actividad economica in

dustrial salvadorena. 

Por otra parte, lnvestlgaremos que ha pasado can los nlveles de vida 

del sector trabaJador en esos anos considerados; pues si bien estos en la 

decada del setenta mantuvleron una tendencia ascendente, en hingun momen

to los salarios pagados a la flJerZa 1abora1 equiva1 ieron a su sa1ario nor 

ma tlVO. 

En la presente decada del ochenta que, se caracteriza por una crisis 

profunda de todo e1 sistema; parece logico pensar que, los nive1es de ex

plotacion medios de 1a fuerza labora1 deben haberse disminuido, dado que 

en la economia manufacturera como en la economia en su conjunto no ha --

eXlstido reinversion de capital; hecho que ha conducido a1 decrecimiento 

permanente del PIB de toda 1a economia y del sector. 

Por esta razon es necesario investigar: ~Cua1 ha side la tendencia -

en el nlve1 de exp1otacion y e1 hive1 de vida de la fuerza labora1 eh la 

manufactura sal vadoreila, durante e1 perfodo 1979/1986? 

En este sentido, nuestra hipotesis a comprobar es que: I'La tendencia 

en e1 nivel de explotacion medio de la fUerza labora1 en la manufactura -

salvadorena se ha incrementado; a pesar de haberse dismihuido e1 excedeh

te economico neto absoluto por el despido ocurrido en el numero de traba

J~dores ocupados por empresa; y sin embargo, el hive1 de vida de los tra

baJadores manufacturel~OS se ha deteriorado peri11anentemehte dUrante este -

perfodo de crlsis". 

De 19ua1 manera, se demostrara ql)l.a: 11el hivel de explotacion medio de 

la fuerza laboral se eleva en mayor proporcion en 1a empresa grande res--
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pecto a la p2quena y mediana, debido a que e1 grado de productividad me

dia de la fuerza laboral, es mayor proporcionalmehte en el primer estrato 

de empresa que en la pequena y mediana empresa manuracturera'! 

Con este proposito en mente, eh la primera parte se expohe el marco 

teorlco de referencia, especiflcando los conceptos de! excedehte ecohomi

co neto, nivel de explotaclon medio de la fuerza laboral, relacion capi-

ta1-trabaJo, nlvel de vida y salario hormativo del trabajador y producti

vldad de la fuerza laboral. Inmediatamente, en el capitulo dos, se desa-

rro11a 1a metodo1ogia uti1izada. 

En e1 capitulo tres, se procede a investigar e1 comportamiento ocU-

rrldo durante 1a decada del setenta de las variables anteriormente indica 

das; por considerar que la ecohomia Salvadorena durante este tiempo no --. 
presentaba problemas economlcos, sociales, politicos y de guerra como los 

experlmentados en 1a decada del ochenta. 

En el capitulo cuatro que, es el fUndamehtal de este trabajo, se in

vestigara durante la decada del ochehta, el compbrtamiehto de aquellas -

mismas variables; con 1a diferencia de que en esta .aecada e1 sistema eco 

nomico sa1vadoreno, se desenvuelve dentro de un estado de guerra civil g~ 

nera1izado. 

E~ el capitulo cinco, se presehtah las conclusiones a las cua1es nos 

ha conducido la presente investigacion; asi como 1as perspectivas y reco

mendaciones que; pueden modificar los patrdhes de consume tradicionales y 

1a acumulacion de capital manufacturero salvadoreno. 

En la parte anexa, se presenta una serie de cuadros estadisticos con 

lnformaclon referida a1 sector manufacturero salvadoreno durante los anos 

a que hacemos referenCla. 
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Flnalmente, queremos aclarar que el tema con el cual fue aprobado este 

trabaJo es! "El NlVel de Explotaci6n y el Nivel de Vida de 1 a Fuerza Labo

ral en la Manufactura Salvadorei'ia. 1979-1986", pero por cuestlones legales 

no aparece. 



CAPITULO I 

1. MARCO TEORICO-CONCEPTUAL 

INTRODUCCION 

En este primer capitulo, se deta11a tanto e1 marco teorico como e1 

conceptual. La corrlente economica que sUsteHta al presehte trabajo de ih

ves t Igac ion, es e1 enfoque Estrllctura1ista. Esto obedece; en primer 1 ugar~ 

a que 1a lnformac'on estadistic~ de que se dispone responde precisamehte -

a este mdl~CO teor1Co; por ejemp1o: valor bl~utd de produccion, valor agreg~ 

do, capital fljO, etc.; y en segundo lugar, porqU~ ofrece suficiente mate

ria 1 teonco que nos perml te sU$tenta~' huestras categorias util i zadas. 

De esta manera, se rea1iza un p1anteamiento general de la teoria es-

tructuralista; observando 1a influenc;a que esta tiene de otras teorias e

conomicas, su concepcion del sistema econolilico y las 1 imitaciones que pre

senta dicho enfoque. Posteriormente se procede a definir las categorfas y 

a establecer las interre1aciones siguientes: excedente economico neto, ni

vel de explotacion medio, productividad media, relacion capital-trabajo, -

nivel de vida y nive1 normativo de la fuerza 1aboral. 

1.1 PLANTEAMIENTO GLOBAL SOBRE EL ESTRUCTURALIsMO 

La teoria estructuralista se alimenta de 1a ahtropo1ogia economica*; 

* La antropologia economlca, tiene por objeto e1 ahalisis teorico compara 
do de los dlferentes sistemas ecohomicos reales y posib1es. 
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re la economia politica clasica desde los Fisiocratas hasta el marxismo; -

pasando por Malthus, Smith, Ricardo y otros ecohomistas mas; y de la rea
lidad economica latinoamericana y d@1 mu~do sUbdesarro1lado eN gehera1. 

Asimismo, analiza la apropiacion y distribUci5ft de que es objetoJ e1 

valor agregado en el slstema economico entre los agentes economicos. 

Es decir, la proporcion que corresponde del valor agfegado generado en -
concepto de ingresos (Remuneraciones) a la fuerza 1aboral y los ihgresos 

(excedente economico) que corresponde a los detehtadores 0 propietarios -

del capital y de los recursos naturales. Los estrUctura1istas retoman, am 

p1ian y profundizan sobre e1 excedehte ecoh6ruicd qUe habla side descUbier 

to por los Fisiocratas. 

Por otra parte, la teoria estructural ish can su enfoque total izante 

busca ab3rcar el ambito economico, politico y ~oc;al de los sistemas; ah~ 

liza por ejemp10: la relacion entre los paises cehtrales y perifericos 

del sistema economico capita1ista, la estructura social, 1a estructura de 

poder, el desplazamiento contlnuo de la fuerza de trabajo que or;ginan -

los cambios en la estructura techica; la demdcl~acia ciparente y sustahtiva; 

la particlpacion del Estado en la economiai etc. 

Todo esto, hace necesario eomo dice Enrique I91esias1/ al referirse 

a R. Prebisch, (uno de los te6ricos mas sobresalientes del estructura1is

rna), que: ..... 'sera dificil regatearle 1a ma~jliffica ambicioh de sU proposi 

to .... y el remezon provocativo de sus jUicios qUe nos ob1igan, por 10 m~ 

nos, a tomar conciencia de los problemas plahteados; a elaborar nuestros 

propios criterios y tambien a extender y ahONdar los surcos abiertos pol" 

una persona1idad ejemplar de Artterica LatiM'L 

Adolfo Gurrieri 2/, dice que Rau1 Prebisch puede comprehderse como Uha 
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lnteracClon dialectica, "El sentido de su vida publica, academica y politi 

ca, sole puede comprenderse .... como Uha interaction dialectica de dos --

fuerzas, a menu do antagonlCaS! por un 1ado, su impu1so energico orieHtadb 

hacla el conocimiento y la transformacioh de 1a rea1idad; por otro; e1 di

namismo de 1a propia rea1idad, a 1a vez cambiahte y obstinada~. 

Ahora bien, ~como concibe el sistema economico la teoria estructura--

11sta? 

1.2 FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ECONOMICO SEGUN LA TEORIA ESTRUCTURALISTA3/ 

Se denomina slstema economlco, a los variados elementos que partici-

pan en la vida economica de una nacion, as; como sus conexiones y depende~ 

clas. 

Por 10 que, en el sistema economico, liLa produccion se basa en el tra

baJo humane dlrlgldo hacia la atencion de las necesidades economlcas indi-

vlduales y co1ectlvas. Dependiendo del producto que se tenga en vista, el 

proceso productlvo implicara e1 uso de determinadas formas de trabajo, ca

plta1 y recursos naturales. 

Cada combinaclon de los factores de trabajo, capital y recursos natu

rales -10 que constituye una unldad productora- es alimentada por el resto 

del sistema, que 1e suministra materias primas, combustibles, energ;a, ser 

V1ClOS de dlVerso caracter, etc.".4/ 

E1 anal isis de la constitucion de un sistema economico se inicia con 

e1 desglcse de aquel10s elementos fundamehtales, es decir, de la constela

clen de factores productivos y lOS agentes economicos-sociales que son: 

a) Los agentes economicos· los propietarios del capital y 1a fuerza -
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1 aboral, y; 

b) Los factores productivos: tlerra. trabajo y capital. As; se ilus-

tra en In graflca slguiente: 

GRAFICA 1 

SISTEMA ECONOMICO 

CONSTELACION DE !="ACTORES PRODUCTIVOS 

Y LOS AGENTES ECONOMICO-SOCIALES 

a) Agentes Ecohomico-Socia1es 
i) propietarios 0 deteht&dores 

del capital y recursos hatu
rales (Excedehte) 

ii) Fuerza Labofal 
(Salarios) 

SISTEMA ECONOMICO 

Agentes Economico-Socia 
1 es y Constel acion de
Factores Productivos 

b) Factores Productivos 

i) Ti erra 
i i) TrabaJo 

i 1 i) Ca p ita 1 

Ingresos a los 
responsables de 
los factores 
productivos 

Unidades Productoras 
(de bienes y servicios) 

Recursos F;siaos 
a combi ha r eh el 
proceso productivo 
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Un sistema economico evo1uclonado 0 moderno constituy un compleJo te

Jido de re1acl0nes, por las cua1es los hombres 11egan a disponer de varia

dlslma gama de bieres capaces de satisfacer sus multiples necesidades mate 

na 1 es 

Desde 1uego, IIsabemos que las unidades productoras no solamente se a-

11mentan de lnsumos 0 reponen e1 capital depreciado, sino que ademas con-

tratan factores. Esta ultima operacion corresponde, en ultimo anal isis, a 

1a adqulslcl0n de los Iservlcl0s" -0 del derecho de uso- de los factores 

caplta1, recursos naturales y trabajo,,5/. 0 sea que, por los servicios 

prestados en e1 proceso productivo, a los responsables de los factores (a

gentes economlcos) les corresponde un lngreso. 

Por 10 tanto, en las socledades contemporaneas, las unldades productas 

(empresas) proceden a articular los factores productivos desde e1 punto de 

vlsta de blenes flS1COS (b): tierra, trabajo y capital, con la tendencia a 

obtener determlnados blenes y servicios (ver grafico 1). 

Pero la organlzacl0n de aque110s factores productivos dentro de las -

empresas, aSl como 1a direccion de sus actividades, cabe a personas, gene~ 

ricomente 11amados Organizadores y Ejecutores de 1a produccl0n, 0 sea, 105 

agentes economicos (a) los propietarios de capital (organizadores y 1a -

fuel"za 1 abora 1 (eJecutores). 

AS1, 1a fuerza 1abora1, 0, lI e1 trabajo humano se ejerce en un contex

to economlco que reune fabt~icas, carreteras y una inifinidad de otros ele-

mentos resul tantes del proplO esfuerzo humano de epocas pasadas. Tal es e1 e 

mentos constltuyen, en su ~ota1idad, la reserva de capital de que esta do-
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tado un s 1 s tema en determi nado momenta 116/ . 

Esta reserva de capital, que como veremos mas ade1ante, es sinonimo de 

capltal flJO total (matenas primas y auxil iares y depreciacion), porque 

son el resul tado del esfuey·zo humane pasado s diferenciandose unicamente en 

que aque1 se reflere a todo e1 sistema, en camblo, este, hace referencia 

a un sector 0 empresa del mlsmo. 

En otras palabras, 1a fuerza laboral como ejecutora, anima 

al capital y la tlerra (capital fiJo total) en el Proceso Pro-

ductivo. Asi', durante e1 proceso productiv~ 1a fuerza 1aboral 

adlclona el Valor Agregado. 

Ahora bien, VlstOS como agentes economicos: los propietarlos del capi 

tal ~mpresarios) y la fuerza labora1 (trabajadores) se reparte e1 ingreso 

generado en Proceso Productivo, de la forma siguiente: 

"A 10 largo del Proceso Productivo -dlcen Castro y Lessa- cuyo fin -

es 1a obtencion de blenes de consumo y de capital, las unidades productoras 

efectuan pagos a1 personal empleado, remuneran a los propietarios de los 

factores de capital y recursos naturales utilizados y aun obtienen ganan--

Clas ... tal agregado puede ser repartido asi': remuneraciones destinadas a1 

traba.1o (salarios y sue1dos); ingresos de la propiedad percibidos por los --

detentadores del cap' ta 1 y recursos natural es (intereses, renta, ganancias, 

etc.)lIl) . 

Observese en el parrafo anter-ior aue, es el ti po de prop; edad, en es

te caso; prlvada del capltal y los recursos naturales que engendra el sis-

tema economico 1a que 1 egitlma la apropiacion de los ingresos del empresa

rlO y no el slmple hecho de que sea agente econ6mico. A pesar de esta con--
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cepClon bastante clara que tle~e la teoria estructuralista del sistema e

conomlco, hay que reconocer las limitaciones teoricas que presenta. 

1.3 LIMITACIONES TEORICAS DEL ESTRUCTURALISMO 

Si blen la teoria estructuralista es muy transparente en la apropia

clon del excedente (esfera de la distrlbucion como veremos adelante) no -

10 es en cuanto a la generacion (esfera de la produccioh) del valor, en 

salarlos y excedente ni tampoco de la acumulacion de capital. 

ASl, busca expllcar la acumulacion de capital como, resultado de la 

productlvldad del trabajo; y no que es en realidad la fuerza laboral la 

que crea el valor. Posterlormente, este valor generado por el accionar de 

la fuerza laboral en el proceso productiv~ (esfera de la producclon); se 

dlstrlbulra entre el valor de la fuerza laboral y el valor del cual se -

apropla el empresarlO en concepto de excedente -que para la teoria marxis 

ta es la plusvalia-. 

La eXlstencla y aproplacion de un excedente (plusvalia) por parte -

del empresarlo, le posibllita atumular capital ~ el cual es destinado cada 

vez mas a comprar capltal fljO total (capital constante en la teoria mar-
l!" 

xlsta) y meno~ a fuerza laboral (fuerza de trabajo)£I. 

Incl uso, la acumulacion pupde dal~se (historicamente se ha dado) por 

formas extraecon6mlcas; como es el caso de la acumulacion originaria de 

capltal, en donde se expropla violenta 0 legalwente al productor~ijrecto -

de sus medlos de producc16n~. 

Por conslgulente, es la teoria marxista la que explica profunda y am 

pllamente que, es la fuerza de trabaJo la genera dora del nuevo valor duran 
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te e1 proceso productivo. 

En cambio, 1a teorla estructurallsta, aunque reconoce que la produccion 

se basa en el trabaJo humano; no dice expllcitamente que sea la fuerza labo-

ral la unica creadora del valor; pues 10 plantea, como el resultado de todos 

los factores productlvoS lnvolucrados (trabaJo, tierra y capital) en la pro-

ducClon de blenes. Por esta razon, la teorla estructuralista, se alimenta --

de entre otras teorlas de 1a marxista. 

No obstante a 10 expresado anteriormente, la teorla estructural ista, a-

borda con excelentp. maestrla la dlstrlbucion del valor agregado; particular

mente en 10 relativo a 1a apropiacion del excedente economico. 

1.4 EXCEDENTE ECONOMICO NETO 

La produccl0n de bleres, en una primera fase del organismo economico-so 

cla1, resulta del contacto directo realizado pOt' el hombre con 1a naturaleza; 

en ausenCla de lnstrumentos creados por el hombre para enfrentarse a ella -

-extraen mlnerales, reco1ecta frutas, etc.-. Esa produccion de bienes que 0-

frece la naturaleza a1 hombre (quien cuenta unicamente con sus extremldades 

corporales como instrumentos naturales) se orienta basicamente a satisfacer 

las necesidades mas lnmediatas de la poblacion. 

Reflrlendose a este organismo economico-social, Castro y Lessa dicen: 

"Supongamos 1a eXlstencla de una colectividad primitiva, en que los hombres 

aun obtienen su sustento tomandolos simple y directamente de la naturaleza. 

Se trata, pues, de un proceso de "produccion", en el cual el hombre entra 

en contacto directo con las riquezas naturales sin recurrir al empleo de -

mngun instrumento de produccion". leU 
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Por otra parte, clJando el o}'ganismo economlco-social es capaz de produ

C1r sus bienes de consumo lnmediato y sus propios instrumentos para producir 

bienes (ademas de los que la naturaleza le ofrece); ese organismo economico-

soc1al, a partir de este momento, ha entrado a una etapa mas avanzada de ---

desarrollo; que t1ende a conf1glH'arSe en un sistema econom1co bastante estru£. 

turado. Sl sterna economlco -1 ncl uye los variados el ementos, conexiones y de-

pendencias que participan en 1a vida economica de una nacion11/_, que posibi 

11ta asimismo, diferenciar la actividad que tiene el hombre de obteher su -

sustento tomandolo slmple y directamente de la ~aturaleza; con la fuerza la

boral de este. Es dec1r, la fuerza laboral es la que dota al hombre de capa-

c1dad 1nvent1va, para produc1r sus bienes de consumo inmediato; y de produ-

C1r los instrumentos, herramientas, maquinas, etc., para la extraccion y --

transformac1on de los recursos naturales y los insumos que se convertiran -

poster10rmente en bienes de util1zacion final. 

En otras palabras, para producir bienes en el sistema economico, la --

fuerza labora1 debe utilizar: materias primas (ihsumos que pueden ser de ori 

gen natural 0 manufacturados), materias auxillares (combustibles, lubrican-

tes, energia, envases, etc.); instrumentos, herramientas, maquinas, locales, 

etc. Todos estos elementos distintos a la fuerza laboral, se constituiran en 

acervo de capital fijo total; propledad del organizador de la produccion. 

Luego, la fuerza laboral utillza en la produccion de bienes, aquella 

parte del acervo de capital fijo, incentivado por sUs necesidades hUmanas y 

POt- la dlVisi6n del trabaJo -pot" ejemp10: lnstrumentos, herram1entas, maqui

nas, etc -, e~ capaz de producir bienes mas a11a de los que necesita para su 

propla superv;ven(ia, pues esta ha logrado cierto grado de eficiencia en su 

trabaJo, ha logrado e1evar la productividad de la fuerza labora1. 
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En pa1abras de Castro y Lessa: lI e1 sUr'gimiento de bienes cuyo destino 

es 1a producclon de otros bienes nos permite s~~a1ar un fenomeno de gran --

slgmficado hlstonco-economlco: e1 ptoducto ergendrado par e1 trabajo no -

es aplicado, en su totalldad, para 1a atencion inmediata de las necesidades 

humanas. Por e1 contrario, 1a produccion tiende, sistematicamente, a exceder 

a1 consumo, 10 que permite 1a acumu1acion de los resultados obtenidos por 

e1 trabajo humano 12/. 

liLa acumu1acion de capital -nos dice Ce1 so Furtado- se origina del he

cho corriente de que cualquier co1ectividad, aun las que estan en los nive-

1es mas bajos de dlvislon del trabajo, es capaz de crear un excedente, es -

declr, producir mas alla~ de 10 neresario para la supervivencia de sus miem

bros . 

... Sln embargo, en cua1quier sociedad se han formado grupos minoritarios 

que supleron apropiarse del excedente de 1a produccion, ya sea que esto ocu

rrlera ocasiona1 0 permanentement~ 

... La apropiacion por parte de un grupo reducido vino a faci1itar 1a a

cumu1acion. Este fenomeno se observa con mayor c1aridad en las etapas mas a

vanzadas de 1a organizacion socia1, cuando 10s recursos acumu1ados pueden -

ser faci1mente transformados en factores de produccion Il13/. 

As;, en un sistema economico moderho u orgaft;smo social avanzado; apar~ 

cen las unidades productdras 0 empresas, como 1as drganizadoras de los fact~ 

res que lntervlenen en 1a produccioh de b;enes. IIE1 trabajo -dice Castro y 

Lp~sa- que puede e~caminarse hacia las tareas productivas, los recursos natu 

rales accesibles en una cierta fase de desarrollo Y e1 capital disponib1e -

componen la conste1acion de factores con que puede cohtar un sistema"1lJ./. 

Luego, con el supgimlento de 1a emp~esa; que sera la responsab1e de 
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orgamzar la produccion en un sistema' ec6nomico; ; esta, par una parte 

procede a combinar tecnicamente la constelacion de factores que exige el pr~ 

ceso productivo' adquirlra materias primas y auxiliares; herramientas y maqui 

narias, -estas ultimas deprecladas par su uso en el proceso productivo-, 0 

sea, adqulrira su capital fijo total; e1 cual sera utilizado par los facto-

res productivos, la fuerza laboral y e1 empresario propietario del capital -

fiJo. Par otra parle, el empresa~io, Qmortiza la compra de capital fijo to-

tal, remunera can sala~ios a la fuerza laboral; y ademas correspondera a el, 

un ingreso a eAcedente economlco neto (intereses, renta, ganancias, etc.) 

par ser propletario del capital fijo total utilizado en el proceso producti

va. 

En otras palabras -dicen Castro y Lessa: liEn el proceso productivo se -

genera, slmultaneamente, el producto y el ingreso. Si sumaramos -continuah 

diciendo- el valor bruto de la p~oduccion de los tres sectores, obtendriamos 

el valor bruto de la produccion de la economia. Tal concepto comprende indi~ 

criminadamente, todo aquello que es vendido por las empresas que componen -

los tres sectores, sea que se trate de productos terminados para el consumo 

a elementos destinados a la alimentacion de otros procesos productivos ... Por 

consigulente, es claro que el concepto de valor bruto de la produccion no se 

reflere al que de hecho el sistema produce, dado que comprende, repetidas ve 

ces, el valor de los blenes que van de una empresa a otra. Sin embargo, e1 -

producto de una economia toma en cuenta solamente los bienes y servicios de 

utllizacion final producidos en el sistema, esto es, los de consumo y capi-

tal. El valor del producto de una ecohomia puede ser medido deduciendose del 

valor bruto de la produccion el correspondiente a la adquisicion de insumos. 
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ASl, vemcs que el prorlucto corresponde a aquello que efectivamente se adi-

c10na en terl111nOS de valor, 0 spa al valor agregado"l!( 

Buscando ser congruel1te COY! e1 p1anteamiento expuesto por Castro y --

Lessa, en cual1to a la med1c10n del valor agregado; ya no referido a toda 1a 

economi'a Slno a un sectol~ de esta, tenemos por ejemp10 que: 

Sl, al Valor Bruto de Produccion, medido e~ terminos monetarios; gehe

rado por un sector de 1a econom1a (VBPs ); 1e deducimos e1 monto mohetario -

que se destino a comprar insumos 0 capita1 fijo tdtal (materias primas; au

xiliares y depreciacion), nos resu1ta e1 Valor Agregado Neto (VAN). Es heto, 

porque incluye e1 porcentaje en concepto de depreciacion en e1 capital fijo 

total - maquinas, edificios, etc~-. Por 10 que este producto generado 0 va

lor agregado por el sector, es e1 que efectivamehte se adiciona a 1a econo

mia; y que se traduce en e1 ingreso de los factores productivos que intervi 

nieron en e1 proceso de produccion -fuerza 1abora1 y e1 empresario-. liAsi', 

ingreso y producto son conceptos que se identif1can, a traves de su origen 

comun -el valor efectivamente adicionado a1 proceso productivo-. Valor Agr~ 

gada (VA) = Ingreso (Y) = Producto (p) tl 16/. 

Por 10 que ese Valor Agregado Neto, traducido a ingresos (Y) moneta--

rios de los factores productivos, por haber prestado sus servicios en el pr~ 

ceso productlvo; se dividira por un lado en: salarios que se destinan a re

trlDulr a 1a fuerza 1abora1 y en ingresos del empresario, por ser este pro

pietario del capital fijo total _ 0 sea, pues, si a1 Valor Agregado Neto 0 -

Inqreso gcnerado pnr e1 sector, le deducimos los salarios pagados a la fue~ 

za laboral; obtendremoscmmoresultado, el Excedente Ecohomico Neto 0 Ingre

so de los propietarios del capital. 
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II • • • e 1 con c e p to dee x c e den t e - die e C. F u l~ tad 0 - ...., con s t 1 t u y e 

un punto de partlda mas solido para el estudio de la acumulacion 

9 lob a 1 11]2/ . 

El signlflcado del excedente en e1 sistema economlco capi

tallsta, es el siguiente: II E1 termino generico capita1ista ha si

do utlllzado can referencia a formas de orgahizacion social que 

se conflguran cuando 1a apropiacion 'lde1 excedente se basa princi 

pa1mente en e1 control de los bienes de capital. Con e1 crecimien 

to del stock de esos bienes, aumenta 1a division diacronlca del 

trabaJo, es declr, e1 producto de hoy ~epende cada vez mas del 

trabaJo rea11zado en e1 pasado. Mantener baJo control e1 fruto -

de Ese trabaJo es ocupar una poslcion de fuerza frente a aque--

110s cuyo trabajo presente forma un todo coh el trabajo pasado~/. 
11 I "' . . .... '- u ldentificacion del e)(Cedehte exige e1 est\'/dio del desti-

no dado al fruto del lncremento de 1a productividad del trabajo. 

Son las desigua1dades en los niveles de consumo de los miembros 

de una colectlvldad los que constituyen un indicio indiscutib1e 

de la eXlstencia de un excedente. Por tanto, la teoria del exc~ 

dente constltuye c1 aspecto economico de 1a teoria de 1a estra

tlflcacion social. En si'ntesis: e1 tema central de la teoria -

del excedente son las formas desiguales de apropiacion de los 

frutos del aumento de 1a prodLlctividad del trabajo .. l1l. 

Por 10 tanto, continua Furtado, IIpara los fines de nuestro amil isis, 

poder es 1a capacidad gue tiene un grupo social de forzar 1a formacion de 

un excedente y/o apropiarse de e1 . 

As;, e1 excedente, es por 5; mismo, 1a manifestacion materla1 de la 
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eXlstencla de un sistema de poder ll
•
20 / 

Raul Preblsch2r/, al referirse a la productividad y al excedente nos -

dlce: II ••• pero la estructura de lngresos no evoluciona de manera coherente 

con los cambios tecnicos y ocupaclonales. ASl, pues, la gran masa de fuerza 

de trabBJo que se emplea con creclente productividad no aumenta correlativa 

mente sus remuneraciones en e1 Juego de la~ fuerzas del mercado. 

Esto se explica par 1a competencla regresi~a de 1a fuerza de trabajo -

que se encuent('a en aquellas capas tecnicas de baja productividad, a esta -

desocupada. SOlo se transflere parte del ft'uto del progreso tiknico a una -

proporci6n limltada de la fuerza de trabajo que, sabre todo par su poder s~ 

cial, ha podido adqulrir las calificaciones cada vez mayores exigldas par -

la tecnlca. 

La parte del fruto de la creciente productlvidad que no se transfiere 

a la fuerza de trabajo constituye el excedente, el que es aproplado princi

palmente por los estratos sociales superiores quienes concentran la mayor -

parte del capltal en blenes flsicos, aSl como 1a propiedad de 1a tierra. Se 

trata de un fen6meno estructura1. E1 excedente no tiende a desaparecer me-

dlante e1 descenso de los preclos par 1a competencia entre empresas -aunque 

fuera irrestricta- Slno que se retiene y circu1a en e11as. Se trata de un -

fenomeno estructural y dlnamico ll
• 

Por todas estas argumentaciones hechas anteriormente, podemos decir --

can toda propiedad que: el Excedente Economico Neto (e) sera: El remanente 

monetarlo a precios constantes, del producto que se apodera el empresario -

par ser propietarlo del capltal; luego de haberse descontado la reposlclon 

del capital fiJo total y 1a retrlbucion de 1a fuerza 1abora1 en un periodo 

de tlempo determlnado; y cualesquiera sea la forma de circulacion de este, 
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sea para: consumo personal, relnverslon en el mismo sector, renta, lntereses 

a1 caplta1 flnanclero, impuestos a1 Estado, etc. 

Por 10 tanto, aqul nos referimos a1 concepto de excedente economico ne 

to, 11m1tado a la fase de su produccion y apropiacion; y cua1es han sido las 

cau~as fundamentales de su comportamiento durante e1 perlodo de anal isis. 

Ahorrt bie~, ~c6mo se expresa ese excedpnte economico neto? 

1.4.1 EXPRESION DEL EXCEDENTE [CONOMICO NETO (e) 

Sablendo Que e1 excedente economlco neto es: el remanente monetario a 

precios constantes, del producto de que se apodera el empresario por ser 

propietario del capital; luego de haberse descontado la reposicion del ca

pltal flJO total y la retrlbuclon de la fuerza 1aboral. Tenemos que, la ma~ 

nitud de dlCho excedente economico neto (e) se expresara de la manera siguie~ 

te: 

Excedente Economico 

Neto (e) 
= 

Valor de Produccion Bruta menos el 
Capital Fijo Total y los Sa1arios 
Pagados a la Fuerza Labora1 

Ya hemos observado en 1~s pags. 11y 12 que, el valor agregado (0 pro-

ducto), es 10 que efectlvamente se suma en terminos monetarios; luego que -

se ha sustraido del valor de produccion bruta, e1 valor monetario de los 

insumos que se consumieron durante e1 proceso productiv~. Es decir, e1 valor 

agregado (0 producto), resulta de deducir del valor de produccion bruta· --

prlmero, el valor pagado por los lnsumos uti1izados en el proceso producti 

vo (materlas primas y auxiliares); y segundo, "un clerto grado de desgaste 

para los bienes de capital y los recursos naturales emp1eados ... debe sepa

rar,e a tltu10 de RESERVA DE DEPRECIACION, con vistas a 1a reposiclon de --



16 

los factores depreciados (ed1f1cios, maquinas, etc. ) .... 10 anter10r nos 

lleva a desdoblar el slmple concepto de ingreso en dos categorfas: 1ngre

so 1;qU1do (valor agregado 1iquido) e 1ngreso bruto (valor agregado bruto) 

La 1dentldad lngreso = producto no se ve afectada por este desglose, re-

produclendose exactamente, puesto que de manera ana10ga debe distinguirse 

entre pra:lucto bruto y producto 1 fquido Il22 /. 

Luego, "el valor agregado es numericamente 19ual a 1a suma de suel-

dos, salar1os, arriendos, 1ntereses y uti1idades de la empresa; con res--

pecto a la depreciacion ... el valor agregado puede ser neto 0 bruto ... 

Es neto Sl excluye la depreciac1on; .... 23/ 

Por consiguiente, el trabaJo humane que se eJerce en un nuevo proceso 

productlVo; debe reunir por un lado, insumos (mater1as pnmas y 

auxil1ares), y por otro· fabricas, maqu1nas, etc. que por su -

desgaste en ese proceso productiv~ se deprecian. As;, tanto -

los lnsumos como 1a depreciacion de las fabricas, maqulnas 

etc.; son ambos, elementos resultantes del esfuerzo humane pa-

sado, que por el hecho de serlo, anicame~te se suman conJunta

mente con el valor agregado (producto 0 lngreso) para obtener 

finalmente el valot' de produccion bruta. Es por esta razon que, 

al conJunto de 1nsumos mas la depreciacion de las fabr1cas, -

maqulnas, etc. se 1e denomina CAPITAL FIJO TOTAL. 

Por 10 tanto, 10 llamamos Excedente Economico Neto porque, 

se lncluye en el cap1ta1 fiJo total la depreciac10n de las --

maqu1nas, ed1f1cios, etc., Que han 1ntervenido en el proceso -

productlVO. 0 sea, al sustraer del valor de produccion bruta -
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el caplta1 flJO total y los salanos de 1a fuerza 1abora1; se 

obtlene e1 excedente economlco neto. 

De igual manera, este excedente economlco neto apropiado 

por e1 empresano es e1 que ocasiona las re1aciones de explot~ 

cion de la fuerza labora1; cuyo proceso pasamos a exp1icar. 

1 4.2 LA RELACION DE EXPLOTACION DE LA FUERZA LABORAL 

Como e1 excedente economico neto es un producto socla1, dado que re

sulta por lrl acclon despiegada de la fuerza 1aborsl durante e1 proceso pro

ductlvO; y que onvia~ente es mas dp 10 que e1 empresario ha pagado en con-

cepto de salarlo. En otras pa1abras, este intercambio entre no equivalentes 

-escn be Anas Pena te- resul ta de que· liLa fuerza de trabajo entrega mas -

capacldad, mas fuerza y mas energia que 1a que el capital ista repone con e1 

salario" 24 / . 

Par conslgulente, las ~e1aclones de exp10tacion en la -

teori'a estructurallsta se conclben, como R. Prebisch, porque ... 

10 Sol 0 una par ted e 1 Pro 9 res 0 nk n 1 cos e t t~ a nsf i ere a 1 a f u e r z a 

de trabaJo, e1 excedente de gue se apropian los propietanos de 

los medlos productivos, crece con un ritmo mas alto del produc-

to global. 

GraClasa ello, los estratos superiores gue concentran 1a 

mayor parte de los medias productivos pueden acrecentar 1a acu

mu1aclon y a 1a vez su consumo privi1egiadoll£~/. 
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De ahl que, la Relaclon de Explotacion de la Fuerza Laboral consistira 

en: la apropiacion, por parte de los duenos del capital, del excedente eco

nomlco neto generado en el procesa praductivo; durante un per{oda de tiempa 

determi nada . 

Conslderando 10 anteriormente expuesto, pasamos a definir el nivel de 

explotacion medlo de la fuerza 1abora1. 

1.4.3 NIVEL DE EXPLOTACION MEDIO DE LA FUERZA LABORAL 

Cuanda re1aclanamos el excedente ecanomlco neto con los sal arias paga

des a 1a fuerza labora1 par empres~.ertcontramos e1 nlvel de explatacion 

meulo de la fuerza 1aboral. 

ASl, pues, el Nlve1 de Explotacion Media de 1a Fuerza Labora1 cansisti 

ra en: el coeficiente de dlstrlbucion del ingresa del empresario que resul 

ta al relacionar e1 excedente ecanomlco neto par empresa y los sal arias pa

gados a 1 a fuerza 1 abol~al-~ mul t1 pl icadas par ci en; y cuya expresion es 1 a -

que Vlene a contlnuacion. 

1.4.3.1 EXPRESION DEL NlvEL DE EXPLOrACION MEDIO DE LA FUERZA LABORAL 

La magnitud re1ativa del nive1 de exp10tacion media de la fuerza laba

ral, se expresa aSl: 



Nlvel de Exp10tacion Medio 
de 1a Fuerza Labora1 
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= Excedente Economico Neto/Estrat026 / x 100% 
Sa 1anos/Estrato 

Ahora, pasamos a investigar 1a causa que origina el comportamiento del 

nlve1 de exp10tacion medio de la fuerza laboral; 0 sea 1a productividad me-

dia de 1a fuerza labora1. 

1.4.4 PRODUCTIVIDAD MEDIA DE LA FUERZA LABORAL 

liLa productividad (nos dice J. Val enzue1a F.) se nos presenta -en e1 -

plano conceptual- como un indicador de "rend1mientos"~ como una comparacion 

que se efectua entre resultados obtenidos y recursos comprometidos. De aqul 

que se acuda, de manera practicamente espontanea~ a la idea de un coeficien 

te matematlco en cuyo numerador se co10can los resultados y los recursos -

comprometidos en el denom1nador. 

E1 problema, Sl se quiere econ6mico~ involucrado, es perfectamente cl~ 

ro: se trata de minimizar e1 gasto y maximizar los resultados. En suma, se 

tra ta de e1 evar 1 a productividad del trabajo,,29/. 

Asi es como se comprende porque~ e1 empresario busque por todos los m~ 

dins ~osib1es. minimizar su~ gastos y maximizar sus resultados; es decir~ -

incrementar 1a productividad de la fuerza iaboral; pues con e110 lograra i~ 

crementa~ su excedente economico neto apropiado. 

Por tanto~ e1 conepto de Productividad Media de 1a Fuerza Labora1 se -

def1ne como: e1 Co~f1ciente que resu1ta a1 re1aciohar e1 valor agregado ne-

to a prec10s constantes y los salarios pagados a la fuerza labora1 multipli 

cado por ci en. 

A continuacion pasamos a eAponer como se expresa la productividad media 

de 1a fuerza 1abora1. 



20 

1.4.4.1 EXPRESION DE LA PRODUCTIVIDAD r4EDIA DE LA FUERZA LABORAL 

La forma en que se expresara la productivldad media de la fuerza labo-

ral es la slgulente: 

Productlvldad Medla de 
la Fuerza Laboral/Empresa = Valor A¥regado Neto/Estrato x 100% 

Sa arios/Estrato 

La productlvidad medla de la fuerza laboral, se procede a medirla p~r 

el valor agregado neto, pcrqu~ es el valor monetario que ha producido I efec 
.t 

t1V~J1le.'te 1 a fuerza labora 1 en un penodo de tiempo determl nado; una vez --

descontado del valor wonetario bruto de produccian total el monto monetario . 
del capl t.d 1 fl JO total -ver pay. 15 -. 

Ahora bien, para que la productlvldad media de la fuerza laboral pueda 

lncrementarse, depende de los factores siguientes: 

Segun J. Valenzuela F., 1I10s factores que de manera mas directa inci--

den en la praductividad del trabaJo son: la densidad de capltal y la rela-

Clan producto a capital. 

De cualquier modo, y a tltulo mas incidental, es util recordar que la 

mayoda de los estudloSOS del terl1a -e independlentemente del paradlgma teon 

co que maneJan- cOlnclden en otorgarle un papel declsivo al impacto de la 

densidad de capltal en la elevacian de la productividad del trabajo. 

En cuanta a la relaclan praducta a capital fija, .... , par media de la 

cual se expresan todos los demas factores (distintos de la densidad de caPi 

tal) que lnciden en la productlvidad del trabaJo. Entre tales factores ... 

cabe menc lOnar ll28 / 

1) La califlcaclon y experlencia de la fuerza de trabaJo. 
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11) La calidad 0 ef1ciencia de los medios de producc10n empleados. En 

esto incide el grado de avance cient;fico-tecnologico y la forma 

y grado en que este se incorpora a los bienes de capital, la edad 

de usa de maqulnarlas y equlpos, etc. 

111) La calidad de la gestlon empresarial y de los procesos de trabaJo 

que tlenen lugar a nivel de la unldad productiva. 

IV) La calldad de los recursos y materlas primas. 

v) La que podY';amos denomi nar "a tmosfpra socio-cul tura 1 genera 1" y su 

impacto en el probl ema del rendlmiento productivo. 

A pesar de 10 expuesto por J. Valenzuela F .• preferimos el factor rela 

clon capltal-trabaJo, debldo a las razones que pasamos a expllcar. 

1.4.5 RELACION CAPITAL-TRABAJO 

Como blen 10 expone J. Valerzuela F., tanto la densidad de capital, -

capltal fiJo entre poblaclon ocupada total; y el producto a capital, produ~ 

Clan flslca agregada entre capltal fijo; son los determinantes mas inmedia

tos de la productividad. No obstante a esto, se ha preferido el lndicador -

capltal-trabaJo por 10 slgulente: 

El indlcador capltal-trabajo a preClOS monetarios constantes, conside

ra 1mpl lc1toS la densidad de capital, por medio de la depreciacion del capl

tal fiJo; as; como tamblen las materias prlmas y auxiliares, que constituyen 

en conJunto el capital fiJo total. Lo que obviamente, deJa fuera a1 resto -

de factores que son muy dif;c11es de cuantificar, como son: 1a callficacion 

y experlenCla de 1a fuerza labora1, 1a ca1idad 0 eficiencia de las maquina-

nas, herramientas y equlpo empleado, la calldad de la gesti6n empresarial 

f BIBlIOTEC~ CENTRAL \ I __ .~ ______ . _. _~~_ .. *,. .... I 
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y los procesos de trabaJo; y la atmosfera socia-cultural general. Sin em---

bargo, se supone que a mayor valor monetario consumido en: capital fijo to

tal (depreclaclon, materias prlmas y auxillares par empresa); la calldad de 

la fuerza laboral, de los medias productlvoS, la gestion empresarial y los 

procesos de trabaJo seran de meJor Y mayor calidad. 

Par otra parte, para producir los bienes, es necesarlO que intervengan 

tanto el capital fiJo total como la fuerza 1aboral. Es decir, el caplta1 -

total desembolsado 0 invertido (K); debe dlstribuirse por una parte en: ca

pltal flJO total (Kf); y otra a remunerar -sal arios- la fuerza laboral (FL). 

As; pues, la Relacion Capltal-Trabajo sera: 1a proporcion de capital -

que e1 empresarlo destlna a comprar capital fiJo total y fuerza 1abora1; cu 

ya expresion es como sigue. 

1.4.5.1 EXPRESION DE LA RELACION CAPITAL-TRABAJO 

I~r 10 dicho anteriormente, y con e1 proposito de estudiar la causa -

mas determlnante en los camblos de la productividad de 1a fuerza labora1; -

utll1zaremos e1 slguietlte indicador, que nos servira para anal izar 1a re1a-

cion Capltal-TrabaJo por tamano de empresa, y nos dira: 

Las unldades wonetarias a precios constantes que se invierten en capi

tal fljO total, par cada unldad w~netaria que se destina a pagar los sa1a--

rlos de la fuerza laboral, multlp1icado par cien; a sea: 

Relaci6n Capltal-TrabaJo 
par Empresa = Capital FljO Total/Estrato x 100% 

Salarios/Estrato 

En sintesis, puede declrse que, las empresas 0 unidades productoras --

---------------------------------------------------------------------- - --- -
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que maneJ2n una mayor re1aclon dp capita1/trabajo -concentracion de capi--

tal-, estaran en poslbll1dades dp incrementar sustancia1mente 1a productivi 

dad de la fuerza labora1 -por mi~imizar sus gastos y elevar sus resu1tados-; 

y con ella flnalmente, lnC~'ementar 1a magnltud del excedente economico neto 

aproplado. 

Pasemos arora, a consldera~ en los siguientes apartados el: Nive1 de 

Vlda Normatlvo, Nlvel de Vlda de la Fuerza Labora1, la Concentraclon de Ca

pltal y el Deterioro en e1 Nlve1 de Vlda de 1a Fuerza Laboral; y flna1mente 

1a concentraclon de capital y 1a masa de desocupados. 

1.5 NIVEL DE VIDA NORMATIVO 

Para que el obrero y su grupo famillar puedan reproducir constantemente 

su fuerza laboral, estos deben contar con los blenes y serviclos necesarios 

y suflClentes en ca1idad y cantldad. 

EVldentemente, estos seran consecuencia dlrecta de: las condiciones na 

tura1es, el nivel cultural, a los h§bitos y exigencias hlstorlcas en que se 

haya formado la clase trabaJadora; y al avance cient,fico tecnico con que -

cuenta una economia. 

Por consiguiente, en un sentido amplio, el Nivel de Vida Normativ02~/ 

de pI trabaJador y su grupo fami11ar debera estar constituido por: una vi-

vlenda di~na, al1mentacion, atencion integral de salud, vestuarlo necesario 

a las epocas del ana, educacion, esparcimie~to familiar, transporte y comu

nlcaClones. Todo 10 cua1 tlene que proporcionarse en cantidad y calidad su

ficlente y necpsarla. Ademas pod,',an considerarse parte de este consumo nor 

matlVO: la partlclpaclon popular en 1a toma de decislones politicas y eco--
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nom1cas, un amb1ente ecologico limpio y ordenado, pleno disfrute de los de

rechos humanos y 11bertades ind 1 v1duales, ~ana ~ecreac1on, etc. Todo ella -

como resultado directo del desarrollo cient1fico-tecnico que una sociedad -

haya alcanzado en un perlodo de tiempo determinado. De ahl, que su expresi6n 

sera' 

1.5.1 EXPRESION DEL NIVEL DE VIDA NORMATIVO 

Ahora b1en, el Nivel de Vida No~mat1vo en un sent1do mas restring1do -

estara determinado por: aquella cantidad y calidad de bienes y serv1cios -

slguientes: 30/ 

1) Alimentac1on: Los requerimientos a1imenticios de una persona estan 

en func10n de su edad, sexo y tipo de trabaJo que ejecuta, etc. A 

demas se consideran los hab1tos de consumo de la pob1acion y se -

1ncluyen otros productos que hab1tualmente se consumen en E1 Sa1-

vador. 

ii) Vestuar1o: Los estandares de vestuario se estab1ecieron en base -

a1 conSUI1\O en que incurren las famil ias de estratos medlOs del -

pa 1S. 

111) Vlvlcnda' Se cons1dera el costa de una vivienda mlnima en 10 refe 

rente a pnma, mensualldad y demas cond1ciones eX1g1das a una fa-

m111a para tener acceso a ella. Asimismo, se considera e1 consumo 

promedio de las fam11ias en cuanto a: electricidad, agua, gas pr~ 

pano, mobiliario y equipo del hogar. 

iv} M1sce1aneos: Se computan los rubros de: Transporte, educac1on, s~ 

lud, per1odicos, recreacion, d1version, aseo y cUldado personal. 
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Por conslguiente, este ultlmo concepto de nivel de vlda normativo es el 

que se utlllzara en el presente trabajo, para determinar que cantidad de s~ 

larlo debe reclblr el trabajador para garantizar la reproducci6n de su fuer 

za laboral y la de su grupo famlliar en condiciones dignas de un ser humano. 

Este salarlo reclbldo por el trabaJador, sera actualizado de acuerdo al cam 

blO que presente la tasa lnflacionaria de cada ana durante los perlodos de 

estudlO 1971 y 1973; y 1979/1986. 

Ahora blen, el que la fuerza laboral del trabaJador eX1Ja determinada 

cantldaa de sa1arlos para tener acceso a un consumo normativo como el exp1i 

cacil) anteriormente: no qUlere denr, que el monto de salano pagado y reci

bido por ei trabajador en la practica, le garantice ese consumo normativo. 

Es declr, que eXlstlra, una brecha entre el monto de salanos que le permi

ta reproducir en condlciones normal es al trabajador su fuerza laboral y el 

precio que paga el empresarlo por esta en e1 mercado. 

Es por ello, que pasamos a estudiar el Nivel de Vida de los Trabajado-

res. 

1.5.2 NIVEL DE VIDA DEL TRABAJADOR 0 SALARIOS PAGADOS A LA FUERZA LABORAL 

A pesar de que, el consumo normativo de los trabaJadores este consti

tUldo por una determinada masa de bienes y servicios; no implica necesarla

mente que en un sistema econ6mico dependiente y subdesarrollado como el sal 

vadore~o, los salarios que el trabajador recibe en concepto de su fUerza -

laboral correspondan a ese consumo normativo. 

Por tanto, el Nivel de Vlda del Asalariado, vendra indicado por: la ca 
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pacldad de compra que tlene el trabaJador con su salario real; una cantldad 

especifica de bienes y servicios en cada uno de los anos conslderados. Sien 

do su expresion la siguiente. 

1.5.2.1 EXPRESION DEL NIVEL DE VIDA DEL TRABAJADOR 

Para 1a cuantiflcaclon de los salarios recib1dos por los trabaJadores, 

utillZaremos los 1ndlcadot~es siguientes: 

i) Sa1anos Nom1na1es 
por Trabajador = Sa1arios/Estrato de Empresa 

Personal Ocupado/Estrato 

y para la obtencion de los sa1arios rea1es con' 

0: 

1i) Salanos Rea1es = 
por TrabaJador 

111 ) Sa1anos Rea1es 
por Trabajador 

Sa1arios Nom1na1es/TrabaJador x E1 Poder 
Adquisitivo del Colon (Promed10). 

= Sa1anos Nomina1es/Estrato x 100% 
Indice de Precios al 
Consumldor (IPC Promedlo) 

Pasemos a invest1gar ahora, por que existe una brecha entre e1 monto 

de sa1arios que 1e perm1te reproducir en condiciones norma1es a1 trabaJador 

su fuerza 1aboral y e1 precio que paga e1 empresario por esta en e1 mercado. 

1.5.3 LA CONCENTRACION DE CAPITAL Y EL DETERIORO EN EL NIVEL DE VIDA DEL 

TRABAJAOOR 

Indudab1emente que, 1a estructura de mercado que presenta una economia, 

1r.c1d1ra slgnlficatlvamente en e1 n1ve1 de vida del trabaJador. 
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Si la estructura de mercado de una econom;a es concentrada de capita1 31/ , 

o sea, cuando eXlste un reducldo numero de empresas consideradas grandes que: 

concentran una alta proporcion de la produccion, de capital fiJo total y fue~ 

za laboral; e1 nlve1 de vida del trabajor, se vera afectado negatlvamente -

por las dos razones siguientes· primero, la concentraclon de capital no per

mlte que dismlnuyan los preClOS de los bienes y servicios producidos; y en 

segul'do 1 ugar, e1 empresario destwa una mayor parte de dinero a comprar c!!. 

Pltcli flJO total y una [lIenor parte a comprar fuerza laboral; elevando la m!!. 

sa de desocupadcs. 

a) LA CONCENTRACION DE CAPITAL NO PERMITE QUE DISMINUYAN LOS PRECIOS DE 

LOS BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS3~/ 

Luego, la eXlstencia de un reducido numero de empresas consideradas -

grandes en una economla cualqulera que, concentran una alta proporcion de la 

producclon, de capltal fiJo total y de fuerza 1abora, posibilita que este -

nQmero reducldo de empresas grandes; controle relativamente las fuerzas del 

mercado -oferta y demanda-, al grado en que estas agrupaciones l.empresarla

les manlpulan e1 lncremento incesante de los precios de los blenes y servi 

C10S producldos; e lncluso el poder POlltlCO en determinados paises. 

De ahl que, 1a concentraclon de capital por estas empresas les permite: 

1) Elevar el grado de productivldad de la fuerza laboral ya que, --

cuentan can un alto porcentaje de capital fijo total por 10 que -

estan en posibilidad de maximizar sus bienes y servicios produci

dos y con e110; amp11ar 1a parte del excedente economlco neto de 

que se apropla e1 empresarlO. Tambien estas empresas, estarian en 

capacldad de lncrementar los salarlos reclbidos por los trabaJad~ 
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res; aunque estos crecen en una menor proporcion que 1a productivi 

dad de la fuerza laboral. Sobre esto regresaremos mas adelante. 

11) Controlsn el incremento de los ptecios de los bienes y servicios 

producldos, porque controlan relativamente su oferta; y 

1i1) Compran sus materias primas y auxi1iares a precios relativamente 

baJos -dlsml~uyen sus gastos-; 0 sea, controlan relatlvamente su 

demanda. 

Pero sumado a 10 anterlor, 1a concentraclon de capital, origina una -

masa elevada de poblac10n desocupada. 

b) LA CONCENTRACION DE CAPITAL INCREMENTA LA MASA RELATIVA DE LA 

POBLACION DESOCUPADA 

Cuando se concentra el capital, los empresarios reducen la parte de 

dinero destinada a pagar los salarios de la fuerza laboral e lncrementan 

desmesuradamente la otra parte de dinero a comprar capltal fijo total. Este 

mayor 1ncremento del capltal flJO total, como ya diJimos, hace que se eleve 

en proporc10nes mayores la intens1dad y productividad de la fuerza laboral; 

y eleven consecuentemente su excedente economico neto los empresarios. 

Por otra parte, este lncremento sustancial de dlnero destinado a com-

prar cap1tal f1jO total, tambien conduce a que se incremente el numero de -

trabaJadores relativamente desocupados. Es decir, con la acumulacion de ca

pital por las empresas, can el aumento relativo de 1a parte de capital fiJo 

totnl pn comparacion con la parte que se destina a 1a fuerza labora1, se -

reduce la demanda de trabaJadores; pues, dicha demanda es determlnada exc1u 

slvamente por ~a pdrte que se destlna a cOPlprar fuerza laboral y no por la 
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suma total de dlnero que el empresarlo destlna a 1a produccion. De esta --

forma, 1a concentraclon de caplta1 produce constantemente un nGmero re1ati

vo de trabaJadores sobrantes, en comparacion con 1a necesldad que de e110s 

tlene e1 empresarlo, constltuyendose de esta forma 1a masa re1ativa de po-

b1aclon desocupada. 

La masa re1atlva de pob1aclon desocupada es, por tanto; e1 fonda sobre 

e1 cual se mueve 1a oferta y la demanda de 1a fuerza 1abora1. ASl, el mOVl 

mlento general de los salarlos se regula exc1usivamente por las expansiones 

y contracClones de esta masa de desocupados, que corresponde a las a1tera-

Clones del cic10 economlc0 33/ depreslon, recuperacion, receslon y creci--

mlento de 1a economia. 

En suma, 1a masa de desocupados no obedece a las osci1aciones de 1a ci 

fra absoluta de la poblaclon de trabaJadores, Slno a 1a proporclon en que -

el sector trabaJador se dlvide en masa de desocupados y ocupados; a1 creci

mlento y descenso relatlvo de pob1acion desocupada, a1 grado en que esta es 

absorblda 0 nuevamente desmovi1lZada. De esta manera, todo trabaJador forma 

pat Le de la masa relat1 va de pobiacion desocupada durante e1 tiempo que es

ta desocunada (J trClbaJCI solamente medlo tiempo. Pero tambien 10 constituyen 

en ultima lnstrlnCla, aquellas per'sonas capacitadas para e1 trabaJo, es de-

Clr, aquellos que en determlnado momento pueden sa1ir 0 entrar a1 mercado -

de trabaJo; igua1mente, esta constituldo por todos los hljOS de los trabaJ~ 

dores. Esto sin cOllslderar el residuo social que 10 constituiran: los ladro 

nes, prostitutas, vagabundos, etc. 

Por ende, 1a existencia de una e1evada masa relativa de pob1acion des~ 

cupada en una socledad moderna, contrlbuye a que los nlve1es de exp10tacion 

de 1a fuerza 1abora1 se amplien, pues facilita 1a incorporaclon de 1a mujer, 
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los adolescentes y ninos a los procesos productivos que; en conjunto presi~ 

naran a que los salarlos pagados a la fuerza 1abora1 sean menores que, los 

correspondlentes al nivel de vida normativo. 

ASl pues, cuando en una economia eXlsten un reducido numero de empre-

sas conslderadas grandes que concentran una alta proporcion de la produc--

clon, de capital flJO total y de fuerza laboral; estas agrupaciones de caPi 

tal estan en capacidad de: llmltar la produccion de bienes y servlcios, el~ 

var los precios de estos, llmltar la demanda relativa de la fuerza laboral 

al compararla con la suma total de dlnero destinado a la producclon, obsta

culizar la libre migracion de empresas a otros sectores de la economla e 

lnflulr dlrectamente a su favor en la formulacion de la polltica economica. 

Consider~ndo 10 explicado anteriormente, veamos que ocurre entre la -

productlVidad de la fuerza laboral y los salarios pagados a esta. 

1. 5.4 EL INCREMENTO EN LA PROOUCTIV lOAD DE LA FUERZA LABORAL Y SU RELACION 

CON LOS SALARIOS 

Hemos expllcado en los numerales 1.4.5 y 1.5.3, que la concentracion -

de capltal, guarda una relaclon directa con la productividad de la fuerza -

laboral, y tamblen con el excedente economico neto apropiado por el empres~ 

rio y; elevan incesantemente los precios de los bienes y servlcios produci

dos. 

A pesar de que ocurra 10 anterior, queremos saber: ~que relacion guar

da la productivldad con los salarios? Aqul puedettocurrir dos cosas. La Prl

mera, y mas eVldente emplricamente, es que la productividad de la fuerza l~ 

boral se lncremente y los salarios disminuyan. Esto ocurre, cuando por ejem 
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plo se estlpula determlnado monto de salarios para el mlsmo trabaJo a desa 

rrollar 0 los obreros desempeoan las mismas funciones. Es decir, puede suce 

der que un grupo de trabaJadores de una empresa 0 rama industrla1, real ice 

un mayor numero de funclones 0 actlvldades durante e1 mismo tiempo; por e1 

solo hecho de contar con un mayor vo1umen de capital fijo total, que e1 res 

to de empresas 0 ramas industna1es. 

De esta forma, los prlmeros trabajadores producen mas blenes y servi-

C10S que los segundos durante e1 mismo tlempo; traduc;e!ndose para los prim~ 

ros, en un tlempo de trabaJo lntenslvo pero que sin embargo, reclben 1a mis 

rna ca"t1uad de salarios que los segundos trabaJadores. 

Obs~rvese pues, 1a gran ventaJa que tiene para e1 empresarlo, que e1 

Estado estlpule salanos minimos para 1a fuerza 1abora1 34/. Lo antenormen-

te expuesto, queda mas cl aro con los "ar'gumentos en favor" del imp1antami e!l 

to de los salanos minimcs· "Constituye un al iClente a 1a capacldad produc

tlva del trabaJo; estlmula al empresario a adoptar maqulnarla, equipo y --

metodos mas tecnicos en los procesos de produccion e11minando aque11a empr~ 

sa deflclente, obso1eta 0 paraslta t ·la"35/. 

Por tanto, aquellas empresas que presentan nive1es signlficatlvos de -

concentraclon de capltal, particularmente de caplLal fiJo total; seran las 

mas favorecldas, dado que la productividad de la fuerza 1abora1 crecera ac~ 

1eradamente y con esta; crecera e1 excedente economico neto aproplado gra--

tUltamente por e1 empresario. 

La otra cuestlon que puede suceder es que, los sa1arios se incrementen 

cuando se lncremente 1a productividad de 1a fuerza labora1. En estos casos, 

aunque los sa1arios crezcan en igual cantidad abs01uta que la productividad 
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de la fuerza laboral; pueden crecer a proporciones distintas. Por ejemplo, 

Sl la magnltud orlglnal de los salarios respecto a 1a productivldad de 1a 

fuerza laboral es menor, la proporcion en que crecen los salar10S seri ma

yor; e lnversament~ cuando la magnltud orlglna1 de los salarios respecto a 

la productlvlaad de la fuerza laboral es mayor, la proporcion en que crecen 

los salarlos es menor. Pero lndppendlentemente de que ocurra 10 anterior, 

entre la productlvldad de la fuerza 1abora1 y los sa1arios; demos por sen-

tado que, los sa1arios y 1a productividad de 1a fuerza 1abora1 crecen en -

la m1sma proporc16r y en la mlsma dlrecc16n. ~Qufi enClerra esta re1aclon -

dlrecta entre la productividad de la fuerza laboral y los salarlos? 

Supongamos por un momento, que e1 pago del sa1ario al trabaJador se -

hace por unldad de obra 0 blenes producldos36/. Para determinar la cuota -

de salar10s, que 1e corresponderi al trabaJador por cada blen 0 servlcio 

producldo; e1 empresarlO procede de 1a manera siguiente: Parte del sa1ario 

pagado por el tlempo de trabaJo, ya sea por dia, semana, quincena, etc.; 

y 10 re1aclona con 1a cantldad promedlo de blenes y serV1ClOS producldos 

por cada trabaJador en ese tlempo. Luego, si un dia de fuerza 1abora1 se 

valua en ¢ 25.00, Y en este t1empo e1 trabaJador produce supongamos 100 -

blenes. En este caso, a1 trabaJador se 1e pagari ¢ 0.25 por cada bien pr~ 

dUCldo; pues 100 blenes 0 serviclos x ¢ 0.25 equiva1e a ¢ 25.00 dlarlos. 

Por otra parte, en e1 numeral 1.4 hemos exp1icado que e1 empresarlo 

por ser propletarlo del caplta1, se apodera de un excedente economlco ne

to, y que tamb1fin suponemos en e~te caso del 100%, 0 sea de ¢ 25.00; des

pu~s de dpduclr e1 caplta1 fiJo total y los salarios de 1a fuerza 1abora1. 

Segdn estes condlc 1 ones, al lncrementarse 1a productividad de 1a fuerza -
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laboral en un 25%, durante el mismo tiempo de trabajo; el trabaJador ya no 

prOdUClra 100 blenes 0 serV1ClOS como antes, mas bien produce 125 bienes 0 

serV1ClOS; y como hemos supuesto, que los salarios creceran en la mlsma -

proporclon que la productlvldad de la fuerza laboral. Entonces, los sala

rlOS reclbldos por el obrero computaran ¢ 31.25 (¢ 0.25 x 125) y no ¢25.00 

como antes. ASlmismo, el excedente economico neto habra pasado de ¢ 25.00 

a ¢ 31.25 (¢ 0.25 x 125). 

De ahl que, cuando los salarios crecen en la misma proporclon en que 

10 hace la productivldad de la fuerza laboral; el nivel de explotacion de 

la fuerza laboral inlcial seguira slendo el mismo, aunque ahora, en el mis 

mo tlempo de trabajo, produzca mas bienes y serV1ClOS. Sin embargo, cuando 

la fl.f'1-7rl laboral del trabaJador no cuenta con el adiestramiento medlo exi 

gldu de la actlvldarl reallzada; puede correr el rlesgo de no reciblr, in-

cluso, el ~alarlo mlnlmo estlpulado por el Estade. Ademas, como se observa 

ra en el Jesarrollo de los slguie~tes rapltulos; generalmente, los salarios 

crecen en una menor proporclon que la productividad de la fuerza laboral, 

debldo al relativo control que eJerce el empresario sobre las fuerzas del 

mercado y a la eXlstencla de la wasa relativa de la poblacion desocupada; 

mas aun, los salarlos reales dlswlnuyen cuando 10 tasa iAflaclonaria crece 

en una mayor proporcion en que 10 hacen los salarios nominales. 
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CAPITULO II 

2. METODOLOG IA 

INTRODUCC ION 

Este capltulo incluye, las fuentes de informacion primaria y secundaria 

utllizada en el presente trabajo. De igual manera, detallamos la estratlfi

caclon de emprpsas: pequena y mediana y grande por Valor Bruto de Produccion 

que ha Slno obJeto la wdnufactura salvadoreGa; para los dos per;odos de --

tiernpo que cubre esta i'westlgacion, en especial para 1a decada de los ochen 

ta. 

Por otra parte, se procede a estlmar el numero de empresas que corres

ponde a la estratlficac 1 0n anterlor; haclendo las comparaciones respectlvas 

con e1 numero de empresas promedio rea1es que ha conslderado 1a Oireccion -

General de Estadlstica y Censos; para determinar si estas son representati-

vas del Censo EconolllicodeJ979 que contlene 1a informaCHJn de la manufactura 

del ano 1978. 

2.1 FUENTE PRIMARIA DE INFORMACION 

Hemos optado por utl1izar como informacion principal, 1a procesada y 

pub11cada por lnstltuclOnes gubernamenta1es de E1 Salvador como: Minlsterio 

de Plamflcaclon del Desarrollo Economlco y Social (MIPLAN), Direccion Ge

neral de Estadlstlca y Censos (DIGESTYC), Banco Central de Reserva (BCR) y 

~limsterlo de TrabaJo y Prevlsl0n Social (MTPS); porque todas estas insti-
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tuclOnes recopllan informaC10n dlrectamente de las umdades productoras del 

sector manufacturero; j es por eso que se sonsideran primarias. Adem~s, di

cha lnformaclon se procesa de acuerdo a claslficaciones internacionales unl 

formes de todas las actividades economlcas y del comerClO lnternacional. 

2.2 FUnlTE SECUND.ll.RIA DE INFORJvlACION 

Conslderamos como fuente secundarla de lnformacion, aquella informa--

clon estadlstlca que pub11can algunas instituclones dedlcadas a la lnvestl

gaclon sobre temas de la realldad socio-economlca salvadorena. Pero que sin 

embargo, no adquleren compromisos directos de sus trabajos de lnvestlgacion 

reallzados con el gobierno. A este respecto, podemos mencionar las institu

Clones slgulentes· Fundaclon Salvadorena para e1 Desarrollo Economlco y 50-

cla1 (FUSADES), Asociaclon DemograflCa Sa1vadoreiia (ADS), Umversldad de E1 

Salvador (UES), Unlversidad Centroamericana "Jos€ Simeon Canas" (UCA), Org~ 

nlzaclon de las Naclones Unldas (ONU) y Comislon Economica para Am€rica La

tl na (CEPAL). 

2.3 INFORI1ACION UTILIZADA 

2.3 1 Informaclon Primarla Uti'izada 

La lnformaclon requerlda de los organismos anteriores es 1a siguiente: 

DIGESTY('; la Olreccion General de Estadistlca y Censos, proporciona lnfor

mac16n de las empresas manufactureras con 5 y mas emp1eados en: 1I10s cua-

dros 321-04, Resumen General de la Actividad Manufacturera, segun valor --
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bruto de produccl0n; e lnteresa numero de establecimlentos, personal ocup~ 
do, remuneraClones pagadas, producclon bruta, gastos de operacion total, -
matenas pnmas, valor agregado y actlVo flJO. 

Tambien se utllizo el ind~ce de precios al consumidor (IPC) de cada a~o 
en estudlo, para deflactar las clfras que presenta esta lnstitucion a pre
C10S corrlentes de cada aoo. 

Por eJemplo, para la decada de los anos setenta, nos basamos en los -

datos de los censos economlcos de 1971 y 1978; as; como del anuarlO esta--

distico de 1974. Sin embargo, para el periodo de 1979 a 1983 se recurrio a 

los anuarlOS estadistlcoS de esos anos respectlvamente; y en el periodo de 

1984 a 1986, la lnformacion se obtuvo dlrectamente de la encuesta anual 

que reallza la DIGESTYC en la lndustrla manufacturera de 5 y mas personas 

ocupadas. Esto ul tlmO se reallZo graclas a la colaboracion que prestaron 

las uersonas que trahaJan en la Unldad de Pur-to Focal de la instituclon an 

tes c 1 tada. 

ASlmlsmo, utlllZamos lnformacion de la Poblacion Economlcamente Activa 

(PEA) total del pais: y de los emp1eados y trabaJadores del sector manufac

turero por sexo de 1971 que se encuentra en el Cuarto Censo Nacional de Po-

blaclon de ese mlsmo a~o. 

Banco Central de Reserva (BCR), de este organismo gubernamental emple~ 

1110S para la dikada del setenta y dp.l ochenta, datos referentes a la partie.:!.. 

paclon del sector lndustrlal en el Producto Interno Bruto (PIB), e indice -

de preclOs al por mayor (IP[\1). La informacion se encontro en la revlsta tri 

mestral que publlCO el Banco en marzo de 1974 y 1979, septiembre de 1987 y 

Jumo de 1988. 

MIPLAN: del Mlnlsteno de Planlflcaclon se usaron datos sobre la Po--

blacion Economlcamente Activa por sexo del ana 1978, empleados y trabaJad~ 

res del sector manufacturero por sexo de 1979; y Poblacion Economicamente 

ActlVa Infantll por sexo de 1979 que se extraJeron de las Encuestas de I-bg~ 
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res de Proposltos r~Ul tlpl es de 1978 y 1979. De la Encuesta de ~lano de Obra 

y aspectos demograflcos de 1975, se recopllo la informacion para ese mismo 

allO, de la poblaclon economlcamente actlva infantll en El Salvador. Tambl(~n 

se utlllzaron en el periodo de 1982 a J985, el nGmero de empresas cerra-

das y cantldad de empl eados despedidos en el sector manufacturero y del tQ.. 

tal del pais que; se encuentran en los lndicadores economicos y socla1es -

de 1985. 

Mlnlsterlo de TrabaJo y Prevlslon Soclal: en este ministerlo, se recu

rrlo a1 emp1eo de clfras sobre· el nGmero de empresas cerradas y cantidad 

de empleados despedidos en 1a manufactura y total de pais en los anos 1979 

a ~981, que se encuentran en 1a Unldad de Investlgacion Muestra1. A su vez, 

fue necesano tomar datos del documento tltu1ado IIDetermlnaclon del Consu

mo Mlmmo en E1 Salvador ll
; con e1 obJeto de medir e1 salario normatlVo de 

la fuerza laboral. 

2.3.2 Informacion Secundaria Utillzada 

Respecto a esta informacion puede verse el anexo 1, titulado: Clasifi

caclcn de la lnformacion secundaria. 

En el apartado sigulente, detallamos la estratificaclon de la manufac

tura salvadoreHa. 

2 4 ESTRATIFICACION Y TAMAi~O DE LA MUESTRA EN LA t4ANUFACTURA SALVADORENA 

POR EL VALOR BRUTO DE PRODUCCION 

Para estratlflcar la manufactura salvadorena por el valor bruto de pr~ 

ducclon, se procedlo de la form~ siguiente: 
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2 4.1 PEQUEf~A Y t~EDIANA H1PRESA Y GRAN EMPRESA MANUFACTURERA SALVADORENA 

Partlendo de que, la poblaelon total 0 unlverso de empresas manufaetu-

reras es la que proporclona el Censo Economico de 1979, lnformaclon que --

eorresponde al ano de 1978; tenemos que: para este ano existlan 1,128 em--

prp~as manufacLureras dlstribuldas entre los diez rangos de escala de valor 

de la prorluee16n bruta -eolones- que la DIGESTYC consTdera (ver anexo 2). 

Esta lnformaelon, Slrve para det~rmlnar el numero de empresas manufaeture-

ras que rertenecen u cada rango; pero no dlce, si esas empresas son peque-

fias y medlanas 0 grandes. 

Ahora blen, aqul querel!los saber' lQue empresas de la manufactura salva 

dorei'ia son peqL1eiias y medlanas y cual es son gral1des empresas? A este res-

peeto, tomamos el numero dp estahleclmlentos y la producclon bruta -colo-

nes- manufacturera; para encontri1r el valot' promedlO de producclon bruta 

por estableclmlento de la manufactura salvadorefla, segun claslficaclon por 

escala de producclon de la DIGESTYC; y se obtuvleron los resultados del 

cuadra slgulente' 
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CUADRO 1 

PRODUCCION BRUTA PRor~ED!o POR EMPRESA DE LA MANUFACTURA SALVADOREr~A, 1978 

Escala de Valor No. de Produccl0n Producclon Bruta Promedio 
dE! la Producci6n,1 Establ eci Bruta (mi 1 es por Empresa Manufacturera 
Bruta en Colones, mientos de colones) (Colones) 
segun la DIGESTYC {l} {2 } {2/l } 

Hasta 5,000 

5,001- 10,000 4 32 8,000.0 

10,001- 25,000 33 688 20,848.5 

25,001- 50,000 92 3,662 39,804.3 

50,001- 100,000 187 13,755 73,556.1 

100,001- 500,000 409 92,283 225,630.8 

500,001- 1,000,000 105 74,835 712,714.3 

1,000,001- 5,000,000 196 433,285 2,210,637.8 

5,000,001-10,000,000 40 262,188 6,554,700.0 

10,OOO,00l Y mas 62 1,871,735 30,189,274.2 

Total 1,128 2,752,463 2,440,126.8 

Fuel1te /I.nexo 2 

Los resultados del cuadro anterl0r, dlcen que: la producclon bruta 

promedlO por empresa manufacturera del sector (ver col umna 2/1) es de 

¢ 2,440,126.8 para 1978. Se ha tornado el Valor Bruto de Producclon por-

que nos faclllta. Determlnflr el numero de trabajadores ocupados en cada 

estrato de empresa y por que estamos limltados a la informacion disponi 

ble de la DIGESTYC, que nos revela; datos globales de la manufactura, 
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ael valor agregado ptOdUCldo y los gastos totales en que incurren los estr~ 

tos de pmpresa. Ademas, hemos uti1 izado 1 a produccion bruta promedio en 1 a 

estratlflcacl0n de la manufactura porque nos G1Ce la producclon de cada 

empresa, 0 sea, es un par€metrn para dlstinguir las empresas que m§s con--

trlbuyen (0 las que menos contrlbuyen) en el valor bruto de producclon del 

sector. En este caso, las empresas que obtengan menos de este promedio del 

sector, se denomlnara~ Pequena~ y Medianas Empresas; y las que sobrepasen 

ese promedlo del sector, se le~ 11amar€ Grandes Empresas; como 10 deta11a 

el cuadra slgulente: 

CUADRO 2 

PEQUEI~A Y t~EDIANA EMPRESA Y GRAN EMPRESA DE LA MANUFACTURA SALVADORENA, 

SEGUN VALOR BRUTO DE PRODUCCION, 1978 

Estrato de Empresa 

Peque~a y Medlana 

Gra n Empresa 

Fuente. Cuadra 1. 

Escala de Valor de la 
Produccion Bruta 

(Co 1 ones) 

De 5,001 a 5,000,000 

De 5,000,001 y m€s 

Produccion Bruta Promedio 
por Empresa del Sector. 

(Colones) 

Inferlor a ¢ 2,440,126.8 

Superlor a ¢ 2,440,126.8 

De acuerdo a 10 expllcado anteriormente, se ha procedido a estratifl--

car' la manufactura, par el Valor Bruto de Produccion PromedlO por empresa. 

De esta rnanern se conslderan, Pequefias y Medlaf1aS empresas aquellas que --

est§n lorallzadas en la escala de 1a produccion bruta de ¢ 5,001.00 a ----
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¢ 5,000,000 ya que se encuentran par debaJo de la producaion promedlo del 

sector de ¢ 2,440,126.8; Y G~an Empresa, las que estan en una escala de -

valor bruto de produccion de ¢ 5,000,000. y mas, por sobrepasar el prome-

dlO de la produccion del sector. 

Otra razon 0 cnterio par el cual, la manufactura Salvadorefia se divi 

de en pequeoa y medlana y gran empresa es: la ins 1 gnificancia que tienen -

las empresas lncluldas en los rangos de menor escala de valor bruto de pr~ 

ducclon y valor agregado, segun informacion de la DIGESTYC. 

a) INSIGNIFICANCIA RELATIVA DE LAS ENPRESAS CON ~lENOR VALOR BRUTO DE 

PRODUCCION, EN LA PRODUCCION BRUTA Y VALOR AGREGADO DE LA MANUFACTURA 

SALVADORE.IJA, 1978. 

Considerando la participaclon de las empresas de menor escala de valor 

bruto de produccion bruta y valor agregado de la manufactura Salvadoreiia; 

se observa en el cuadro 3 su lnsignlficancla relativa. 
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CUADRO 3 

INSIGNIFICANCIA RELATIVA DE LAS EMPRESAS PERTENECIENTES A LA 

MENOR ESCALA DE VALOR BRUTO DE PRODUCCION, EN LA PRODUCCION 

BRUTA Y VALOR AGREGADO TOTAL DE LA MANUF~CTURA SALVADORE~A 

1978. 

Escala de Valor de la No. de Esta Producclon Valor Agregado 
Producclon Bruta en bleclmlentos Bruta Re 1 a ti va Relatlvo 
Colones, segun la (% ) (% ) 
DIGESTYC 

5,001- 10,000 II 0.0012 0.0016 -r 

10,001- 25,000 33 0.0?50 0.0381 

25,001- 50,000 92 0.1330 0.1845 

50,001- 100,000 187 0.4997 0.6277 

100,001- 500,000 409 3.3527 4.0811 

500,001- 1,000,000 105 2,7188 3.2122 

1,000,001- 5,000,000 196 15.7417 18 5209 

5,000,001-10,000,000 40 9.5256 10.1524 

10,000,001 y mas 62 68.0023 63.1815 

Total 100.0% 100.0% 

Fuente Cuadra 1 y Anexo 2. 
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El cuadro 3, revela que las empresas pertenecientes a las menores 

escalas de valor de la producclon bruta (316 empresas); su partlclpaclon 

en la producclon bruta relatlva total de la manufactura es unlcamente 

del 0 7% Y del 0.9% en el valor agregado relativo total. Es declr, que en 

ambos casas estas empresas no llegan al 1% de partlcipaclon, tanto en 1a 

producclon bruta como en el valor agregado; y por conslgulente, su lnCl-

denCla en el comportannento de las otras empresas del estrato peguena y -

medlana conslderado agui, no es slgnlflcativo. 

De ahi que, se optara tamblen por estratlflcar la manufactura, sola

mente en dos estratos, pequena y medlana y gran empresa. 

Luego de haber determlnado los estratos de empresa de la manufactura 

salvadorena, ~alcularcmos el tamano de la muestra. 

2.4 . 2 TAr-1ANO DE LA MUESTRA EN LA MANUFACTtJRA S,l\LVADORENA PARA EL PERIODO 

1979-1986. 

CorIo se ha supuesto que la poblacion total 0 universe de empresa de la 

manufactura Salvadore~a, es la que arroja el Censo Economlco para 1978; y 

tenlendo en cuenta la estratiflcaclon de empresas reallzado arrlba, encon

tramos que para ese aria; el total de empresas manufactureras era el mostra 

do en el cuadra slgulente 
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CUADRO 4 

NU~lERO DE HlPRESAS. PEQUL-tA Y MI:.DIANA Y GRANDE DE LA r~ANUFACTURA SALVADORENA 

1978. 

Estra to de To ta 1 de Empresa s para 
Ernpresa 1978 (segun Censo de 1979) 

Peque,ia y Mediana 1,026 

Grande 102 
Total 1,128 

Fuente: Cuadro 1. 

Segun esto, el umverso 0 total de ernpresas de la manufactura sal va-

dore~a en 1978 es de: 1,026 empresas peque~as y medianas, 102 grandes y 

1,128 empresas para toda la manufactura salvadoreiia. 

Con los datos anterlores lnteresa calcular, el tamaiio de la muestra 

que sea representativo del unlverso. En otras palabras, ~que numero de em

presas debera conslderar la muestra para cada estrato de empresa: pequena 

y rnedlana y grande; as, como para toda la manufactura salvadorena durante 

el pPI-lnrlo 1979-1986? 

Para calcular el tamano promedio de la muestra de cada ano, utlllza-

mos la f6rmula slguiente· 

a) FORl~ULA PARA DETERMINAR LA MUESTRA DE UNA POBLACION FINITA DE TAMAf\iO (N) 

,2 p.q.N LO(. 

n = 2 Y 
(N-1 ) E2 + Z20(; p.q. 

2 



Donde· 

N = 

n = 

p = 

q = 

Numero de empresas del universe segun estrato: pequena y medlana y 
grande para e1 aho 1978. 

Tama,ill de la muestra 0 numero de empresas conslderadas en la mues
tra para cada a~o (de 1979 a 1986). 

ProporClon muestral de eXlto. 

Proporcion muestral de fracaso; q = 1 - p. 

E2 = Es el rmlxlmo error al cuadrado establecldo que se puede cometer a1 
estlmar la proporclon poblaclonal. (p). 

z~ = Es el valor de la varlable poblaclonal al cuadrado con una distri-
2 buc10n normal reducida, dado por la tabla de funclon de distri

b uc 10 n no rma 1 . 

(N-1)= El unlverso 0 total de empresas menos uno. 

Para est1mar el tamano de la muestra que debe corresponder a cada uno 

de los estratos de la manufactura, utillzawos la formula estadlstlca vista 

anterlormente y obtenemos los resultados de la forma sigulente: 

b) CALCULO DE LA MUESTRA PARA EL ESTRL\TO: PEQUEI~A Y MEDIANA E~1PRESA 

t1ANUF ACTURCRA 

N = 1,026 empresas para 1978. 

p q = 0.25 segun el cr1ter10 adoptad02/. 

E2 = 5% de maxlmo error en la muestra. 
2 
z~ = Para un 5% de error, en las tablas de distrlbuClon normal reduclda 
2 

es de 1.96 

(N-1) = 1,026 - 1 = 1,025 empresas. 

Sust1tuyendo en la formula tenemos· 
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__ (1.96)2(0.20)(1,026) 

(1,025)(0.05)2 + (1.96)2(0.25) 
= 985.3704 

3.5229 = 280 empresas 

Entonces, para cada aoo el numero promedlo de'empresas: medlanas y pequ~ 

lias que se debe conslderar es de 280. 

c) CALCULO DE LA MUESTRA PARA EL ESTRATO: GRAN EMPRESA MANUFACTURERA 

Para estlmar la muestra de este estrato de empresa, se opto par reduclr 

el error en el tamano de la muestra al uno por Clento (1%); debldo a que el 

numero de empresas promedlo que la DIGESTYC computa en las muestras es pric-

tlcamente la mlsma cantidad de empresas que el universe de 1978. 

N = 102 empresas. 

p.q = 0 25, segun criterio adoptado. 

E2 = 1.0% de miximo error en la muestra. 

z~ = 2.5758, valor encontrado en las tablas de dlstrlbucion normal redUClda 
2 

para un 1% de error. 

(N-1) = 102 - 1 = 101 empresas. 

Sustituyendo en la formula tenemos: 

n = (2.5758)2(0.25)(102) = 
(102-1)(0.01)2 + (2.5758)2(0.25) 

169.18601 
1.6687864 = 101 empresas. 

As;, el nl1mero promedio de empresas grandes manufactureras, que debera 

conslderarse en la muestra es de: 101 empresas. 

Los calcu10s anterlores pueden resumlrse en el cuadro 5, que viene a 

contlnuacion. 
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CUADRa 5 

TAt1Ai~0 DE LA NUESTRA ESTIMADO paR ESTRATO: PEQUENA Y MEDIANA EMPRESA Y 

GRAN Et'1P RE SA DE LA MANUFACTURA SAL VADOREnA 

f'equefl;! y r·1edlallil. 

Grande 

Total 

Fuente: Cuadrc 1 y 4. 

No. de empresa s 
1978 

1,026 

102 

J,128 

Numero promedio de empresas 
estlmadas para la muestra de 
cada estrato y del sector 
manufacturero. 

280 

101 

381 

Por 10 tanto, la estllTIaC10r del numero de empresas que debe conslde--

rarse para el estrato pequena y medlana sera de 280 empresas, de 101 em--

pl~esas para el estrato grande y de 381 empresas en todo el sector manufac-

turero. 

Ahora blen, ~Cual es el numero promedlO de empresas reales, por estra 

tos y sector manufacturero, que se ha considerado tenlendo en cuenta la -

informaclon de la encuesta de la DIGESTYC para el perlodo 1979-1986? 

Observando el anexo 4-8 y 4-0, donde aparece el numero de empresas que 

la DIGESTYC ha encuestado por ano; y procediendo a encontrar el promedlo -

de empresas anua 1 encuestadas (suma tona del numero de empresas entre 1 a 

cantldad de alios), durante el periodo 1979-1986, tenemos: 
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TAr~AI~O DE MUESTRA REAL PROMEDIO SEGUN ENCUESTA ANUAL DE LA DIGESTYC, PARA 

1979-1986. 

Estrato de Empresa 

Peque~a y Medlana 

Gra n empresa 

Total 

Fuente Anexo 4-8 y 4-0. 

Numero de empresas promed;o 
par muestra segun DIGESTYC 

1979-1986 

280 

102 

382 

E1 cuadro 6, nos sena1a que e1 numero promed;o de empresas rea1es par 

estrato: pequella y medlana es de 280 empresas, para la grande de 102 empr~ 

sas y para e1 sector manufacturero total de 382 empresas; durante e1 peri~ 

do 1979-1986. 

lodos los ca1cu1os anterlores pueden resum;rse en e1 cuadro s;gu;ente: 
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CUfo.ORO 7 

TAr~A.~O DE MUESTRA RE/\L Y ESTI~IADA POR ESTRATO PEQUEr~A Y MEOIANA Er~PRESA y 

GRI\N EfvlPRE SA DE LA r~ANUFACTURA SALVADORENA. 1979/1986. 

Estratos Total de empresas 
segun Censo 1978 

Pequelia y fvled 1 ~ 
na empresa 1,026 

Gran Ernpresa 102 

Total 1,128 

Fuente cuadros 5 y 6. 

Numero de Emp/~esas 
prowedlo por mues
tra s/anuarios es
tadlstlcOs.1979/86 

280 

102 

382 

Numero de Empresas 
estimadas por mues
tra para cada ano. 

280 

101 

381 

Como podemos observar en el cuadra anterlOr, el tama:lo de la muestra -

real es representatlvo del universe: aSl para el estrato pequeoa y medlana 

ernpresa, ambos calculos del tama,lo de la muestra (el real y estlmado) son 

19uales a 280 ernpresas, que son representatlVas del universo de 1,026 em-

presas; con un margen de error del 5.0%. 

En el caso del tamano de la muestra para la gran empresa manufacture-

ra salvadore~a, el numero de empresas promedlo que se obtiene segun la ---

DIGES1YC pata el perfodo 1979/1986: es de 102 empresas, que equlvale al 

total de empresas de 1978; slendo superior ambos, al numero de empresas es 

tlmadas que seri'a de 101 empt1 esas; can un error del 1.0% en el calculo de 

la muestra. 

ASlmlsmo, el tamano de la muestra real para todo el sector manufactu

rero salvadoreno durante 1979/1986, es de 382 empresas; que es mayor res--
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peeto a1 numero de 381 empresas estlmadas. 

De ahl que, se optara por dividir la manufactura Salvadoreila en los 

dos estratos de empresa e1aslflcada por el valor bruto de produeclon: en p~ 

quena y medlana empresa y en gran empresa; pues el numero de empresas prom~ 

dlO, tenlendo en cuenta 1a informacion de la DIGESTYC; es representatlvo-

del unlverso. Por conslgulente, las conc1USlones a que se lleguen en este 

estudlO sobre IIE1 Nivel De Explotacion y el NlVe1 de Vida de 1 a Fuerza LabQ.. 

ral en la Manufactura Salvadorena. 1979-1986" pueden considerarse correctas. 

2.5 PROCE SA~lI ENTO DE LA INFORMAC ION. 

La Dlrecclon General de Estadlstica y Censos presenta en sus cuadros 

321-04, 1 a 1 nformac 10n de 1 a manufactura Sal vadorelia con diferentes estruc-

turas, grupos y subgrupos de lndustria y por e1 Valor Bruto de Producc10n, 

durante los perlodos de ana11sis, por 10 cual se uti1izaron dlversas formas 

en e1 procesamlento de 1a 1nformacion. 

Debldo a que e1 Censo Economico de 1971, divide a la manufactura en 

grupos y subgrupos de 1ndustr1a, y no clasif1cada por esca1a de valor de la 

producclon bruta como en e1 censo de 1979; nos fue necesario hacer 10 Sl---

gUlente: 

Del numero total de establecimientos presentados en el cuadro 1 de Re

sumen General, segun agrupaclon, grupo y subgrupo de industria de 1971 que 

ascendla a 2,660 estab1ec1m1entos; se exc1uyeron los 75 estab1ecim1entos 

que perteneclan a 1a produccion agropecuarla, quedandonos entonces 2,585 

estab1 eClml entos que constl tufan 1 a lndustna, pero como todavia en estos 

se lnc1ulan los beneflcios de arroz (7 estableclmlentos) a1godon (4 esta--, 
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bl eClllllentos) y de henequen (5 establ eClmientos) que hacfan un total de 16 

establ eClml entos; los restamos de los 2,585 establ ecimlentos de 1 a industria, 

por cons 1 dera rlos establ eClmlentos agro 1 ndustria 1 es y no manufactureros. -

POl~ 10 tanto, el numero total de estableclmlentos de 1a manufactura en el a 

lio de 1971 era de 2,569 establecimientos. Igual procedlmlento se hizo en-

las otras varlables como son: personal ocupado, remuneraciones, produccion 

bruta, gastos totales, valor agregado, materias prlmas y depreclacion (ver 

anexo 3-A y 3-B). 

Luego pasamos a claslficar las pequenas y medianas y grandes empresas 

segan procedlmiento expllcado en el 11teral 2.4.1. 

Sln embargo, para los a~os de 1978 a 1983, 1a c1asiflcaclon de estra-

tos de empresa se hlZO directamente del cuadro Resumen General de la Acti

vldad Manufacturera que, se encontraron en los respectlvos anuarlOS esta-

dlstlCO~ de cada ano, especlflcamente en e1 cuadro 321.04. 

No obstante, para lOS anos de 1984 a 1986, la informaclon fue obtenida 

de fa Encuesta Anual que reallza 1a DIGESTYC para 1a industria manufactu

rera de 5 y mas personas ocupadas. 

2.5.1 PARA EL NIVEL DE EXPLOTACION DE LA FUERZA LABORAL. 

Luego de haber c1aslficado a las empresas de la manufactura Sa1vadore

na en dos estratos de empresa, par e1 Valor Bruto de Produccion en: pequena 

y medlana y gran empresa; se procede a estab1 ecet', 1 as rel aciones de 1 as -

varlables estudladas de la siguiente manera: de los cuadros 321-04 de la -

DIGESTYC para cada ano, partlmos del Valor Bruto de Producclon (VBP) y le 
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restamos los gastos de operaclor total (GOT), para obtener el valor agrega-

do censal Ahora blen, a este ultimo le deduclmos la cuota de depreclacion 

del actlvo flJO y nos da el valor agregado neto (VAN) par estrato de empre-

sa. 

Dado que la DIGESTYC presenta en los cuadros 321-04, el activo fijo 

depreclado al 31 de diclembre de cada ana, y en vlsta que no publlcan el 

monto de esa depreclaclon en los anuanos, asumlmos nosotros que esa depre

claclon corresponde al 10% del actlVo flJO, segun el ~H~todo L weal utlllZa

do par las Naclones Unldas. Entonces, Ese activo fijo al 31 de diciembre de 

cada allo publlcado en el anuano representara el 90%; par esta razon proce

demos a encontrar el manto absoluto a 100% del activo fiJo total, calculan

dose a este el 10% de depreclaclon. Par eJemplo, la gran empresa de la manu . -

factura en 1979, contaba can un activo fiJo al 31 de diciembre de ---------

¢ 881,782.2 ITIlles a preclos constantes (ver anexo 4-E), que sera el 90%. 

Entonces encontramos el monto absol uta a 100% de este actlVo flJO aSl: 

ACTIVO FIJO AL 31 de DICIEMBRE DE 1979 

¢ 881,782.2 

X 

90% 

100% 

Obtenlendo como resultado ¢ 979,797.7 mlles de activo fiJo total, y -

calculandole a este el 10% de depreclacion que es ¢ 97,975.8 miles y restan 

dose este valOi~ al actlVo flJO total, encontramos el manto de activo fiJo -

al 31 de dlclembre publlcado par la DIGESTYC. 

Al valor agreyado ne1:O (VAN) encontrado, le restamos los salarios tota 

les (ST); flnalmente obtenemos el excedente economlco neto (EEN) por estra-

to de empresa. 
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Las anterlores re1aciones de cada estrato de empresa se obtiene de 1a 

slgl..llCnte forrna: 

V.A 

V A.N 

E E N. 

= V.S.P. - G.O.T. 

= V A. DEPRECIACION 

= V.A.N. S.T. 

Con estos resu1 tados se procedlo a concentrar 1a informaclon en matri

ces de vaclado 0 cuadros multiples (Resumen General de 1a Manufactura, 

Anexo 3 y 4) a preclos corrlentes. 

ASl las cosas y con el obJeno de encontrar una tasa de creClmlento 0 -

dlsmlnuclon real de las variables, se opto por def1actar 1a lnformacion del 

cuadro resumen a precios corrientes de 1a siguiente forma: en los sa1arios 

se utl11Z0 e1 Indlce de Preclos al Consumldor (IPC) base 1954 para 1a deca

da del setenta y base 1978 en 1a decada de los anos ochenta. 

Las varlab1es, valor bruto de producclon, activo fljO, materias primas, 

gastos de operaclon total y valor agregado censa1 de 1a decada del setenta 

se def1actaron con el Indice de Precios al por Mayor Industrial base 1955; 

y para la decada del ochenta se reallzo con el Indice de Precios al por --

Mayor excluyendo Cafe base 19783/. 

EVltando con esto e1 efecto inf1acionario que ha experimentado la eco

nomla Sa1vadorena durante cada periodo de estudio. Con la informacion deflac 

tada, se e1aboraron los Cuadros Resumen General de la manufactura salvadore 

na a preClOS constantes, que nos servlran para establecer las re1aciones --

slglJientes. 
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Al relaclOnar el excedente economico neto con los salanos pagados a 

los trabaJadores, multlpllcados por 100%, encontramos el nlvel de explota-

Clan de la fuerza labol~al, segutl 10 expresa la formula slgulente: 

Nlvel de Explotaclon Medlo de 
la Fuerza Labural/Empresa = Excedente Economlco Neto/Estrato 

Sa 1 arios/Estra to 

2.5 2 PRODUCTIVIDAD MEDIA DE LA FUERZA LABORAL. 

x 100% 

La productivldad de la fuerza laboral se obtiene al relaclonar el monto 

del valor agregado neto, expresado a precios constantes, entre el monte de 

salarlos pagados a los trabaJadores en cada estrato de empresa, multlplicado 

por 100%. 

Productlvldad Medla de 
la Fuerza Labaral = 

2.5.3 RELACION CAPITAL-TRABAJO MEDIA. 

Valor Agre~ado Neto/Estrato x 100% 
Sa 1 anosjEs tra to 

Este lndlcador se encuentra; al relaclonar el manto de capltal fiJo t~ 

tal maneJado par los trabaJadores en cada estrato de empresa, entre los sa

larlQS ~ue estas reclben, multlpllcado por clen. 

Relailon Capltal-TrabaJo 
Medla por Empresa = Capital Fijo Total/Estrato x 100% 

Sa 1 anosjEstra to 
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2.5 4 CONSUMO NORMATIVO. 

El consumo normatlvo a sal arias normatlvos de la fuerza laboral se ob-

tuvo del estudlo reallzado par Froilan Fernandez del Minlsterio de TrabaJo 

y Previslon Social, tomando como base el consumo normativo m;nlmo de una 

famllla urbana en el ano de 1979. Este manto monetarlo que le permltlr;a re 

produclr al trabaJador su fuerza laboral en condiclones m;nimas, ha side 

aJustado con los ;ndlces de precios al consumidor 0 la tasa lnflacionarla -

expenmentada en cada alia; en el supuesto de que en aquel alio 1 as famillas 

urbanas satlsfac;an sus necesldades basicas. De esta forma el consumo norma 

tlVO de cada a~o se obtlene as;: 

Consumo Normatlvo del ano n 
a Sall1rlo tlorl11atlVo de la 
Fuerza Laboral. 

= Consumo Normatlvo Base 1979 x el Indlce 
de Preclos al Consumldor del ana n. 
Base 1979. 

2.5.5 EL NIVEL DE VIDA DE LOS TRABAJADORES 

Para encontrar el salarlo reel 0 capacldad de comprar, que tlene el -

salarlo del trabaJarlor; se hacen las slguientes relaciones: 

Sa1anos Reales por 
TrabaJador 

o' , 

Sa 1 arlO Rea 1 po r 
TrabaJador 

= 

= 

SalarlOs Nominal es/Estrato 
Indice de Precios al Con
ITIl dor 

x 100% 

Sal arlO Nomlnal Promedio por TrabaJador x 
E1 Poder Adquisltivo del Colon. (Promedlo). 

Luego, presentamos graflcaS de la productivldad de la Fuerza Laboral y 

el nlvel de explotaclon de 1a Fuerza Labora, relacion Capital-TrabaJo y pr~ 
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ductlvldad de la fuerza labora1 y sa1arlos re1ativos por trabajador; con e1 

obJeto de avenguar como se han asoclado esas vanables durante 1a decada -

del ochenta. Ademas se presentan. las graflcas del comportamiento de los -

salarlos normativos, salarlO nomlna1 y real de 1a manufactura Salvadorena -

segun estrato de empresa desde 1979 hasta 1986. 
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NOTAS DEL CAPITULO II 

l! -Metodos Practicos de Inferencia Estadistica. G. Bonilla. p. 88. 
-Probab1l1dad y Estadist1ca para Ingenieros. Irw1n M11le y John E. 

?J 

Fl-Plmd. p. 177. 
-Metorlos Mutemat1COS de Estadistica. Harold Cramer, p. 640. 
-Apuntes de C1ase de Estadlstica II. 

Sin embargo, e~ valor de P (probabil1dad de exito para la muestra) po-
dria r:>star dadn pOl" los s1gulentes criterios: 

1) Por estudlos reallzados en 1a manufactura que nos darla una ldea -
aproxlmada de P. Pero de este fen6meno no se tlenen ningun estudio 
antenor, por 10 tanto se descarta. 

11) Est1111ar upa proporcl0n de exito (p) previo, por medlO de una mues
tra plloto. Tampoco se ba realizado una muestra pl10to, por 10 
tanto se descarta. 

111) Sustltu1r el producto p.q., en 1a formula, por el maxlmo valor que 
puede asum1r. El maximo valor que puede asumir P es 0.5 y q es 0.5; 
es decir que p.q., sera igual a 0.25; por 10 tanto este ~ultimo -
cn teno es el que utill zaremos para encontrar el tamafio de 1 a 
muest\-a. 

La ut1l1 zaclon del Indlce de Precios a I por Mayor Industrial, en 1 a --
decada del setenta y del Indice de Precios al por Mayor excluyendo Cafe 
en la decada de los anos ochenta se debio a que el Banco Central de Re
serva en el ultimo periodo de nuestro estudio, no proceso el Ind1ce de 
Preclos al Por Mayor Industrial, S1no que 10 hizo de acuerdo a precios 
de los productos que: se producen y se consumen en el pals, de exporta
Clan, de importacian, General y General exc1uyendo Cafe. Este "Ultimo 
se emplea porque inc1uye las f1uctuaciones de precios tanto del mercado 
naclonal e lnternacl0na1, S1n considerar las fluctuaciones de precl0s -
del cafe. (Ver anexo 3-C y 6). 



CAP ITULO I II 

3. PERIODO DE REFERENCIA (1971-1978) 

INTRODuce ION 

Est? capitulo III, permltira indagar el cowportamiento ocurrldo en: 

"El NlVel de E"plotaclon y el NlVel de Vida de la fuerza Laboral en la ---

f'lanufactura Salvadorena", durante la decada del setenta, epoca en que la -

economia ~lvadore~a no enfrenta una guerra CiVll como la que experlmenta

ra en la decada de los ochenta. 

Aqui sostenemos que el nlvel de explotaclon de la fuerza laboral manu 

facturera es mayor en las grandes empresas, que en las conslderadas peque-

lias y medlanas de la manufactura, y que ademas; aunque el mvel de vida de 

los trabaJadores tendlo a elevar su crecimiento en estos anos, la fuerza -

laboral se pago por debaJo del salarlo normativo. 

En la prlmera parte, se hace referencla a los origenes de la Industria 

Salvadorefla y su contribuclon al Producto Territonal Bruto NaclOnal; luego 

se estudian las causas del lncremento en el nivel de explotacion de la fue~ 

za laboral, en el nlvel de vlda de la fuerza laboral y el pago de la fuerza 

laboral por debaJo del salarlo normativo, y finallzamos con una sintesls -

del presente capitulo. 
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3.1 ORlhEN OF LA INDUSTRIA SALVADO·RE.~A 

En E1 Salvador, a d1ferencia de otros paises Latinoamer1canos, e1 pro

ceso de lndustr1allzaclon no se lnicia 1nmediatamente despu~s de la gran --

crlsls del capltallsmo de 1929/30, nl en los a~os 1nmedlatos a 1a f1naliza-

clon de 1a Segllnda Guerra Mund1a1; a partir de 1a cual los Estados Umdos -

de Norteamerica he0emon1zan 1a conduccion del sistema capita11sta a n1ve1 -

mundlal. Aunque a partir de 1948-54 -segun Rafap1 MenJivar, lise 1mp1 ementa 

una clara pol ltlca de fomento industnal y modermzacion de 1a economia ll.!!; 

no es hasta e1 a~o de 1960 que el proceso de industria11zaclon Salvadoreno 

expenmenta su mayor impul so y dlnamismo, a consecuencia de la constitucion 

del caS1 desaparec1do Mercado Coman Centroamericano (r~CC). 

Pero en defln1tlVa, la polltica lndustriallZante en El Salvador y la -

constltuclon del ~lCC, fueron e1 resu1 tado de factores economicos y extraec2,. 

nonllcos tanto 1nternos y externos; como sostlenen en su tes1S -y que noso--

tros aceptamos- los slgulentes lnvestigadores y organismos 1nternaclona1es. 

Rafael HenJi'var2/, destaca tres factores: 

I) La 1deologi'a IInaclona1-industna1 istallque se concreta con 1a crea

clon de 1a Com1s1on Economlca para AmerlCa Latina (CEPAL). 

11) E1 re1ativo desarrollo 1ndustrla1 alcanzado por el pais, que tenia 

un dob1e or1gen desde e1 punta de vista de clases' la 1nc1p1ente burguesi'a 

de los a~os ve1nte que acumu10 c~pita1 en el beneficia y comerc1a1izacion -

del cafe y el ~ector flnanciero, y un proceso de divers1f1cacion econom1ca 

de fracclcnes de l~ burguesi'a agrarla mlsma; y 

111) La expans10n cap1ta11sLa a n1vel lnternac1ona1 a part1r del perlQ. 
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do de post-guerra que determ1na un mayor grado de internacionalizacion de 

la producc1on y del cap1tal. 

Hector Dada H1rez11l por su parte, IIprlvil eg1a ll los fenomenos inter--

nos de la economla Salvadorena; y argumenta las caracterlsticas del proceso 

de 1ndustr1al1zac1on, aSl: 

1) CARACTERISTICAS INDUSTRIALIZANTES: E1 crecim1ento rap1do del 1ngre-

so real del sector exportador exper1mentado entre 1945/52, generan benef1-

C10S convert1bles en capital de invers1on, potenc1a1mente transferibles a 

otr0S sectores de producc1on; creando las condlciones de un proceso de acu 

mUlrtC16n nac10nal haC1a 1a 1ndustr1a11zac1on. 

11) LARACTERI STICA ANTI- INDUSTRIALIZANTES: La gran 1 imitante es 1 a es-

trechez del ~lercado en E1 Salvador, que 51 b1en por las solas razones demo-

graficas es reduc1do, a causa de 1a concentracion del ingreso se conV1erte 

en un mercado de mlnlmas dimens10nes para un proceso industr1a1. Por otro -

lado, destaca la parte de benef1c1os del cafe que son parc1a1mente uti1iza

dos en act1v1dades no productivas. 

1 41 1 . .. .. Pa ra Sa vador Anas Pella te-.!, e1 proceso de canso 1daclOn y expanSlOn 

de los tres Subs1stemas (e1 cafe, e1 a1godon y e1 azucar), 11evo a 1a gran 

burguesla a desarro11ar vert1ca1mente sus capita1es en los subsistemas, -

pasando sus 1ntereses de 1a fase agrlco1a y agroindustrlal a 1a fase manu

facturera de los m1smos. 

A op1mon de 1a CEPAL, IIEl auge del sector exportador tradiclona1 ---

creo, ademas, la holgura suflciente para faCllltar la declslon audaz de 

adoptar el 11bre comerClO reclproco en v1rtua1mente todos los productos 

orlglnarlos de la reglon a mas tardar en un plaza de cinco anos. De e110 -
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resulto el lntenso proceso de lndustrlalizacion que Vlno a constltulrse en 

un segundo foco dlnamico, aunque esto nunca deJara de depender, en ultima -

lnstancla, de la evoluclon del sector externo tradlcional Il5/. 

Por conslgulente, e1 proceso de lndustrla1izaclon Sa1vadoreno que ad-

qUlcre su mayor auge en la decada del sesenta, se debio al traslado que hi

cieron los empresarlos agroexportadores de los altos excedentes economicos 

reallzados en el e~terlor durante los anos 1945i52; pero que fueron genera

dos lnternamente por los trabaJadores agrlcolas, y a partir de este momento, 

tamblen seran generados por los trabaJadores manufactureros. 

Ahora blen, observemos a co~tinuaclon e1 comportamlento experlmentado 

del sector lndustrial y muy partlcularmente de la manufactura Sa1vadorena -

durante los anos 1971/1978. 

3.2 LA MANUFACTURA SALVADORENA Y SU CONTRIBUCION AL PRODUCTO TERRITORIAL 

BRUTO (1971/1978). 

3.2.1 LA MANUFACTURA SALVADOREf\iA. 

Cuando se habla de la manufactura Sal vadorena , se hace referencia a 

la fabricaclon de productos como los siguientes: embutldos, sopas en pol-

vo, cafe soluble, ropa, Jabones, Juguetes, aceltes comestibles, etc.; con~ 

clda como lndustrla tradlclonal. Hilos, pulpa de madera, gases y oxigenos 

lndustrla1es, lnsectlcldas y herblcldas, resinas sintetlcas, pinturas, re

flneria de petroleo, productos medlcinales, etc.; que se canace como lndu~ 

trla lntermedla. Fundicion de hierro (pernos, clavos y slmilares), cuchi---
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llcria, muebles de metal, estructuras met&llcas, reparac16n de m&qulnas, ---

pllas, bomblllas, montaJe de radios y televisores, etc., que es la lndustrla 

metal-mec€n1ca; y la 1ndustr1a res1dual, constituida por escobas de miJo na

tural, flores, sellos de hule, etc. 

Las lndustnas lntermed1as y metal-mec€nlca, son las que hacen la dif~ 

renCla de la manufactura salvadorena a partir de la decada del sesenta; do~ 

de la acumulaci6n de capltal en el pals ya no se plantea unicamente "hacia 

a fuera" -con 1 os productos de agroexportac i6n tt'ad1c1onal es- Sl no "hacia -

adentro", via sustituc16n de importac1ones de productos manufacturados que 

poslblllt6 el Mercado Comun Centroamer1cano. Veamos en el slgulente aparta

do, la partlclpac16n de la manufactura Salvadoreiia en el producto terntor1al 

Bruto (PTB) para el periodo 1971 y 1978. 

3.2.2 CONTRIBUCION DE LA MANUFACTURA SALVADORE,~A EN EL PRODUCTO TERRITORIAL 

BRUTO (P.T.B. 1971 Y 1978). 

Observese en el cuadro 3.1. siguiente, que los sectores econ6micos 

m€s 1mportantes en cuanto a su contribuc16n al Producto Territonal Bruto 

(PTB), valuados a preClOS constantes de 1962 para los anos 1971 y 1978, en 

ternnnos absolutos y relat1vos eran en su orden el: agropecuario, comerclO 

y manufacturero. Por otra parte, considerando solamente los sectores produ£ 

t1vas de la economia salvadore~a. tenemos que: El agropecuario continua 

oc~pando el prlmer lugar, pasando de ¢ 650.7 m1llones (25.9%) en 1971 a 

¢741.3 mlllone~ (21.7%) en 1978; y el sectoi~ manufacturero se ublca en el 

segundo lugar, que pasa de ¢ 468.9 m1llones (18.7%) a ¢673.7 m1llones ----
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(19 7%) respectlvamente, exper1mentando en consecuencia, incrementos en --

terl11lnOS absol utos de ¢204.8 mill ones y rel atlVos de 1.0% de 1971 a 1978. 

CUADRO 3.1 

PRODUCTO TERRITORIAL BRUTO POR SECTORES MAS IMPORTANTES 

EL SALVADOR 1971 y 1978 

(Precios constantes de 1962 - millones de ¢) 

Sectores mas 
1lnOOI-tantes 197 1 1 978 (p) ----

I - Agrupecuano 650.7 741.3 
(25. g) (21. 7) 

2 - ~lanuf"actura 468.9 673.7 
(18.7) (19.7) 

3 - Comerc 10 576.1 799.0 
(23.0) (23.4) 

4 - Resto de sectores 813.1 1,200.6 
(32.4 ) (35.2) 

Crec1miento promed1o 
anual % 

1.6 

4.6 

4.2 

5.0 

Fuente: Ind1cadores Economlcos y Soclales, Enero-Junlo/85 p. 34, MIPLAN 
(p) Clfras prelllnlnares. 

Mas aQn, el P T B. 0 valor agregado manufacturero representa en promed1o 

casl las dos terceras partes del resto de sectores economlcos; y la tasa pr~ 

medlO de creclmiento anua1 6/ durante este perfodo, fue caSl slmllar (de 4.6%) 

a la abtenlda por el resta de sectares (de 5.0%) que suman en total ocho --

sectores A pesar de ella, el creC1m1enta econom1co ocurrldo en la economia 

y en especial de la manufactura salvadorena; no contr1buyo eficientemente 

a reduclr la poblaclon que V1ve en estado de pobreza. 
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3.2.3 GRAN NU~lERO DE POBLACION POBRE EN EL SALVADOR. 

El creClmlento de la economla salvadorena en general, y partlcularmen

te de la manufactura durante la decada del setenta; no fue capaz de reducir 

el nOmero de salvadorenos que vivia en estado de pobreza, pues hacia 1980, 

contlnuan slendo altamente signlficatlvos; como 10 ilustra el cuadro 3.2 --

que slgue 

CUADRO 3.2 

ESTIt1I\CION DE LA INCIDENCIA DE LA POBREZA EN EL SALVADOR, HACIA 1980. 

(Mlles de personas y porcentaJes) 

Es tado de Pobreza 

Extrema Pobreza 

No satlsface sus necesldades 
br1S1CaS 

No Pobres 

TOTAL 

Urbana 

1,221 

(57.6) 

943 

(44.5 ) 

278 

(13.1 ) 

898 

(42.4 ) 

2,119 

(100.0) 

Rural Total 

2,046 3,267 

(76 .4 ) (68 .1 ) 

1,484 2,427 

(55.4 ) (50.6 ) 

562 840 

(21.0 ) (17.5) 

632 1,530 

(23 .6) (31.9) 

2,678 4,797 

(100.0 ) (100.0 ) 

Fuente: CEPAL - CRISIS EN CENTROAMERICA: ORIGENES, ALCANCES Y CONSECUENCIAS, 
pag. 18 
( ) Porcentajes. 
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Segun esto, del total de habltantes en El :~lvador (4,797 mlles de pe~ 

sonas) hacla el Mio de 1980, existen como mlmmo el 68% de personas (3,267 

mlles) que no logran cubrlr con el ingreso recibldo sus necesidades elemen

tales, y mas de la mltad de la poblaclon salvadorena (2,427 mlles) no logra 

satlsfacer su necesldad allmentarla desde el punto de vista biologico-nutrl 

c lOna 1. Por supuesto, el estado de pobreza es mucho mas abul tado en la zona r!! 

ral que en la urbana; aunque no por ella deJan de ser cualltatlvamente ---

19uales. Mlentras el 76% de la poblaclon (2,046 miles) que Vlve en la zona 

rural no cubre sus necesldades baslcas, en la zona urbana, caSl el 58% de 

sus habltantes (1,221 mlles) tampoco 10 hace. 

Por tanto, 10 arriba expuesto no es solamente un indicador de la magn.:!.. 

tud del problema pobreza que debera resolverse en el pals; mas blen, se --

traduce en un cuestlonamlento serlO e lnfalible a las modalldades hlst6ri-

cas de acumulaclon de capltal experlmentadas en El Salvador. 

Pasamos a expllcar en los apartados que desarrollamos a contlnuacion, 

COfllr) se ha comportado y que ha motlvado ese crecimiento en la produccion -

manufacturera durante el periodo 1971/1978; segun los estra tos de empresa: 

pequeria y medFlna, y grande de la manufactura salvadoreiia. En otras pala--

bras, buscamos establecer la diferencia sustanclal del nlvel de explotacion 

de la fuerza laboral entre la emDresa grande, y la pequena y medlana de la 

manufactura salvadore~a en la decada del setenta; y ademas, anallzar el 

comportalTIlento experlmentado en el nivel de vidCl de la clase trabaJadora -

en estos mlsmos a~os. 
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3 3 INCRFi~ENTO DEL EXrEDENTE ECONOMICO POR EMPRESA EN LA r~ANUFACTURA 

SALVpDORE~It\. 1971 Y 1978. 

Interesa destacar en este al'artado, que el excedente economlco neto (e) 

producldo para el empresario manufactut'ero por los trabaJadores que estuvi~ 

ron ocupados en la empresa considerada grande de la manufactura salvadorena; 

es superlor, tanto en termlnos absolutos como relatlvos; que el producldo 

por los trabaJadores de la peque~a y mediapa empresa durante la decada de -

los ailOS setenta. 

Pero este excedente economlco neto (e) apropiado por el empresarlo ma

nufacturero y los salarlos pagados a la fuerza laboral (s) puesta en accion 

en el proceso productlvo; en conJunto, forman el valor agregado neto (s+e), 

que lndlca el cuadro 3.3 sigulente: 

CUADRO 3.3 

EXCEDENTE ECONat·lICO EN LA PEQUL'lA Y MEDIANA, Y GRAN 

EMPRESA EN LA MANUFACTURA SALVADORE~A, 1971-1978 

(Precios constantes, colones) 

1 971 1 978 

Pequeiia y Gran Pequelia y Gran 
Vanabl es Medlana EmEresa Mediana EmEresa 

Valor Agregado Neto (1) 81,621. 9 2,837,252.9 152,983.8 4,203,225.5 
(100% ) (100% ) (100%) (100% ) 

Sali'l,-lOS (2) 23,876.5 676,088.2 51,238.8 846,068.6 
(29.3 ) (23.8%) (33.5%) (20.1%) 

Excpoente Econ6~lco Neto 57,745.4 2,161.161.8 101,745.0 3,357,156.9 
(1) - (2) = 3 (70.7%) (76.2;{,) (66.5%) (79.9%) 

Fuente Cuadro ilnexo 3-8. 
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Obsf,'vese en e1 cuadro antenor, que e1 excedente economlco neto tanto 

absoluto como re1allvo es mayor en 1a gran empresa que en 1a pequeAa y me-

dlana empresa Planufacturera. Durante estos arios, 1a gran empresa se aproplo 

en promedlO por afio de ¢ 2.8 mlllones de excedente economlco; que represe,!!. 

to en promeulO e1 78.1% del valor agregado neto. En cambio, 1a empresa pe-

quena y medlana se aproplo en promedlo de ¢ 79.7 miles, representando en -

consecuenCla un promedlo del 60.6% del valor agregado neto, respectlvamente. 

De 19ua1 manera, e1 cuadro 3.3 muestra que el excedente economlco nE:'

to absol uto por establ eClmiento se ha lncrementado para el a,io 1978 respec

to a 1971. En cuanto a la gran empresa, pasa de ¢ 2.2 millones en 1971 a -

¢ 3.4 mlllones en 1978, y para 1a pequefta y mediana empresa pasa de ¢ 57.7 

mlles a ¢ 101.7 ml1es resrectivamente. 

Este lncremento abso1uto del excedente economico neto por estab1ecl--

mlento lI1anufacturero en 1a decada del setenta, puede expllcarse en un pri-

mer momento, por e 1 mayor numero de trabaJadores ocupados en cada es tra to -

de empresa considerado. 

3.3.1 INCREI1ENTO EN EL PERSONAL OCUPADO paR Er~PRESA IvlANUFACTURERA, 1971-78 

El personal ocupado por estrato de empresa manufacturera se ha lncre-

luentadn durante la decada del setenta, como 10 i1ustra el cuadro siguiente: 
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CUADRO 3.4 

PERSONAL OCUPADO POR ESTABLEC!i'lIENTO EN LA PEQUE,iA Y ~lEDIANA Y GRAN EMPRESA DE 

LA ~IANUFACTURA SALVADOREI~A. 1971 Y 1973. 

A.-ios 

1971 

1978 

Fuente Cuadro anexo 2-B. 

PEQUENA Y 11EDIANA Er~PRESA 

16.5 

28.0 

GRAN EMPRESA 

254.5 

290.0 

Segun el cuadro 3.4 en 1971, el estrato de empresa peque/la y mediana -

tenla ocupados en promedlo entre 16 y 17 trabajadores, que produjeron en pro

medlO un total de ¢ 57,745.4 de excedente economico neto; ya en 1978, el nume 

ro promedlO de trabaJadores Jcupados fue de 28 trabajadores que produjeron un 

monto total anual de rt 181,745.0. 

Igualmente ocurno para el estrato de la gran empresa, en 1971 los 254 

a 251) empl eauos promedlo produJero rt 2.2 mil 1 ones de excedente economico neto; 

para 1978 los 2QO trabaJadores pramedlO produJeran rt 3.4 millones. 

De ab1' qlJ~, cuaJ1do se detcrmlna la cantidad de excedente economlco ne-

to pnJduc HI8 par caua trabaJador ocupado; aquel excedente economico neto abso-

luto se lncrementara cuando se incremente el numero de trabaJadores. En otras 

palabras, el excedente economlco J1eto absol uta tlumem:a cuando se incrementa 

el l1umero de trabaJadores ocupacbs pJr estra\:o de empresa. 

De todos mrldos. debe quedar claro qUf los trabaJaciores manufactureros 

durante la decada del setenta, han producido un excedente economlco neto -

que pertenece al eilpreQnO tJor ser propletario del capital; y ademas, este 

es ,lJJyor ltlnto en termlnos absolutos como relativos en la gran empl'esa que 

ell 1 a peque,la y medlana empresa manufacturera. 
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A pe~ar de 10 expuesto anterl0rmente, 1a partlcipaclon re1atlva del 

excedente economlco neto no es poslb1p exp1icarla por e1 mayor numero de 

trabaJadores ocupados. Es decir~ lnvestigaremos en los apartados que vienen 

a contlnuaclon, 1a causa de los Illayores excedentes economlcos netos en las 

grandes empresas; respecto a las empresas pequenas y medlanas de la manufac 

tura, y luego, por que las cantldades relatlvas del excedente economico --

neto en la pequeda y medlana empresa disminuyeron su creclmiento; y en la -

gran empresa se lncrementaron ell 197c3 respecto (I 1971. 

3 3.2 INCREMENTO EN EL NIVEL DE EXPLOTACION MEDIO DE LA FUERZA LABORAL EN 

LA ['IANUFACTURA SALVADOREI~A, 1971-1978. 

En e1 apartado inmediatamente pasado, hemos observado que las relaClO

nes de explotaclon que se guardan en la manufactura salvadorel-Ia han hecho 

poslble que los trabaJadores produzcan determlnado monto absoluto de exce-

dente economico neto en la decada del setenta; y que obviamente Ta gran em

presa manufacturera obtlene mayores magmtudec:; absolutas de este. porque -

explota un mayor numero de fuerza laboral que 1a empresa peque/la y mediana. 

Pero esto no es todo. aqul interesa saber, por que el excedente economlco -

neto re1atlVo es mas sigmflcatlVo en e1 estrato de 1a gran empresa que el 

de la peque~a y medlana. 

La expllcaclon comp1eta a esta interrogante, se atribuye a que los tra 

baJadores ocupados en las grandes empresas han sido sometldos a mayores ni

ve! es de ~xpl otacl!ln medias de su fue,~za 1 abora 1; que los trabaJadores acu

pacios en 1 a pequeliil y l1Iedlana empresa manutacturera. 
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51 por una parte, el numero de trabaJadores ocupados en 1 a manufactura 

expl1ca la magllltud absoluta del excedente economlco neto, el mYel de ex-

plotac1on medlO de la fuerza laboral explica la magnltud relativa de ese --

excedente economico neto. 

El nlvel de explotaclon medlo de la fuerza laboral en la manufactura -

sa I vadore.la, 10 encontramos al rel aClonar: el excedente economico neto abso 

luto aprcplado por el empresarlO del estraLo de empresa conslderado, can -

los salanos pagados a los trabclJadores, multlpllcados por cien; como se-

lndlca en el c~adro slqulente· 

CUADRO 3.5 

NIVEL DE EXPLOTACION DE LA FUERZA. LABORAL EN LJl PEQUENA Y MEDIANJl Y GRAN 

EMPRESA DE LA ~iANurACTURA SALVADORE,IA, 1971-1978. 

(PreclOs Constantes, Colones) 

197 1 1 9 7 8 

Vanabl es Pequetla y Gran Pequeia y Gran 
t~ed la na Empresa ~1ediana Empresa 

Excedente Eco-
nonllco Neto (1) 57,745.4 2,161,161.8 101,745.0 3,357,156.9 

Salanos (2) 23,876.5 676.088.2 51,238.8 a46.068.6 

Nlvel de Explota-
cion de la Fuerza 
Labora 1 
(1/2 )xl00% = (3) 241.9% 319.7% 198.6% 396.8% 

Fuente Cuadro 3.3. 
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Como se anallza en el cuadro 3 5, por cada Clen umdades monetarias -

destlnadas a salarlos; cada trabaJador produJo por eJemp10 en 1971' en 1a -

pequeila y medlana elnpresa 242 umdades monetanas Be excedente economico; 

en la gran empresa era de 320 unldades. En 1978, fueron de 199 unldades mo

netarlas y de 397 unldades respectlvamente. 

Observese 19ua1mente en e1 cuadro anterlor, como e1 nlvel de explota-

clon ha dlsmlnuldo su CreCllnlento para la pequella y medlana empresa; pasan

do de 242% en 1971 a 199% en 1978. En camblo para la gran empresa, e1 nive1 

de explotaclon aumento su creclmlento de 320% pasa a 397% respectivamente. 

Por conslgulente, la dlsmlnucion del creclmiento del excedente economi 

co neto relatlvo de la peque~a y medlana empresa manufacturera en la decada 

del setenta se ha debldo a que el nlvel de explotaclon de la fuerza laboral 

dlsmlnuyo su creclmiento en un 43.3% de 1971 a 1978. No obstante, para la -

gran empresa ese nlvel de explotaclon de la fuerza laboral aumento su creci 

mlento en 77 lib para los mlSIIlOS i1iios. 

Por 10 tapto, e 1 creClmlento experimentado del excedente economlco ne

to absoluto durante la decada del setenta en 1a manufactura sa1vadore~a, -

fue el resu1 tado de que ambos estratos de empresa incrementaron e1 numero -

de trabaJadores ocupados: I a pequeda y medlana empresa incremento su perso

nal ocupado a una tasa promedio anua1 del 6.7% y 1a gran empresa en 1.6% 

( V e r c u ad ro 3. 4 ). 

A pesar de esto, la peque,ia y mediana empresa no acompaiiO ese mayor 

numero de trabaJadores ocupados con mayores lncrementos en los niveles de 

explotaclon; dado que estes lnc1uso disminuyeron su creclmiento pasando -

de 242% en 1971 a 199% en 1978; 10 que motlvo dlsminuclones en el creci-

IDlento de su excedente economlco neto relativo de 70.7% en 1971 a 66.5% 
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en 1978 

Sltuacion contrana ocurrio en la gran empresa, en donde el mlmmo cre 

Cll1ll':-l\to uel numero de trabaJadores ocupados; estuvo acompanado con mayores 

nlveles de explntaclon de la fuerza laboral, pasando de 320% en 1971 a 397% 

en 1973; y que flnallllente hizo posible, el incremento mayor en termlnOS re

latlVos del excedente economlco neto en este estrato de empresa; pasando -

del 76.2% en 1971 a 79.9% en 1978. 

Ahora blen. a que se debe esta dlferencla sustancial del nlvel de ex-

plotaclon de la fuerza laboral, entre la empresa grande y la pequena y me-

dlana de la manufactura salvadore,la; y ademas, por que dismlnuyo su creCl-

nllento en la pequeila y medlana enlpresa. Este es el objeto de nuestro slguie.!!. 

te apartado. 

3.3 3 INCREr~ENTO EN LA PRODUCTIVIDAD t·1EDIA DE LA FUERZA LABORAL EN LA 

r'lANUFACTURA SALVADOREI4A, 1971-1978. 

La expllcaclon del por que, los nlveles de explotaclon de la fuerza la 

boral son mayores en las empresas grandes que en las pequeiias y medianas de 

la manufactura; se atnbuye a que la productividad media portrabaJador de -

las empresas grandes es mucho mas slgmficatlVo que el obtenido en la pequ~ 

/Ia y medlana empresa. 

El procedlmlento para encontrar la productivldad medla de la fuerza la 

boral en la manufactura salvadorena, se hace al relaclOnar: el valor agreg~ 

do neto y los salanos por estableclmlento, multlplicado por cien; segun 10 

muestra el cuadro 3.6. 
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CUADRO 3.6 

PRODUCTIV lOAD r~ED.IA DE LA FUERZA LABORAL EN LA PEQUEdA Y 

('1EDIANA Y GRAN H1PRESA DE LA I~ANUFACTURA SALVADOREi\,A, 

1971-1978. 

(PreClos con~tantes, Colones) 

197 1 1 978 

Vanabl e Pequella y Gran Peque,la y Gran 
f~edlana Emeresa Medlana Em~resa 

Velor Agregado 
Neto (1) B1,621.9 2,837,252.9 152,983.8 4,203,225.5 

Salanos (2) 23,876.5 676,083.2 51,238.8 846,068.6 

ProductlVldad de la 
Fuerza Laboral 
(l/2)x100% = 3 341.9% 419.7% 298.6% 496.8% 

Fuente Cuadro 3.3. 

Observando el cuadro anterior, podemos declr, que los nlveles de pro-

ductlvldad medla por trabaJador en ambos estratos de empresa son muy eleva-

dos; aunque crecen en mayor proporclon en las grandes empresas que en las -

pequellas y medianas. Verbigracia, en promedlO para los ailos 1971 y 1978, 

tencmo~ que la productividad de la fuerza laboral en la gran empresa era 

del 453.3~~; en camblO para las pequellas y medial1as empresas representaba el 

320.3%. 

La manlflesta dlsmlnucion en el creclmiento de la productivldad media 

por trabaJador en 1 a peqUerla y medlana empresa ell el ailO de 1978 respecto a 

1971, es la que motlvo a que los niveles de explotaci6n de la fuerza laboral 
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se reduJeran; y consecuentenente, or1g1naran disminuc10nes en el excedente 

econom1co neto relatlVo en estas m1smas empresas. 

Por el contrario, en las grandes empresas de la manufactura, los ma-

yores niveles de product1v1dad med1a por trabaJador son los que determ1naron 

mayores niveles de explotac1on de la fuerza laboral; que a su vez posib1li

taron su CfeC1mientu en el excedente economico n?to relativo. 

Es dec 1r, en all1bos estra tos de empresa los trabaJador.es producen cantl 

dades cons1derables de b1enes en un tiempo determ1nado; pero son los trabaj~ 

dares de las empresas consideradas grandes, los que producen mas b1enes en 

ese m1 sma tl em po . 

Indaguemos el par que de ese comportamiento en la productiv1dad med1a 

par trabaJador, en los estratos de empresa de la manufactura salvadorena. 

3 3.4 DISrmWCION EN LA RELACION CAPITAL-TRABAJO EN LA ~1ANUFACTURA SALVADO

RE~A, 1971-1978. 

Indudablemente, el mayor monto de d1nero can que cuenta el estrato de 

empresa grande de la manufactura salvadoreiia y que destina a la producc1on; 

cleben dar respuesta a los mayores nlVel es de productividad media de la fuer

za laboral en esta empresa, respecto a la pequena y mediana. La d1v1s1on de 

que es obJeto el d1nero, cap1tal f1JO y fuerza 1 aboral , en la manufactura es 

10 que permitlra altos 0 baJos nlVeles de productividad media por trabaJador. 

De hecho, a mayores cuotas de dinero invertido y a mayores cuotas des

tinadas a comprar maqulnarla, equipo, materias prlmas y auxiliares; 0 sea -

capltal flJO total; y a menores cuotas destinadas a comprar fuerza laboral -

provocaran mayores nlVel es de productiv1dad por trabajador; deb1do a que de 

esta forma la intens1dad y productlV1dad de la fuerza laboral tiende a 1ncre 
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mentarse notablemente. 

Para enco~trar la relacl6n capital-trabaJo en la manufactura, se combi 

nan el capltal flJO total y la cantidad monetarla destinada a pagar sala-

rlOS de 1a fuerza labora1 por estableclmlento, multlpllcado por cien, tal -

COl1l0 10 rnuestra el slgulente cuadro. 

CUADRO 3.7 

RELACION CAPITAL-TRABAJO POR ESTABLECIMIENTO EN LA PEQUEI~A Y MEDIANA Y GRAN 

H1PRESA DE LA tilANUFACTURA SALVADOREi~A, 1971-1978. 

Vanable 

Capltal F1JO Total 
por estab1eclmlen 
to (1) -

Sala nos po res ta -
bleclmlento (2) 

Re1acl6n Caplta1-
TrabaJo. 
(1/2)x100% = 3 

(PreClos constantes, colones) 

197 1 1 978 
Peque~a y Gran Pequena y Gran 
Medlana Empresa Mediana Empresa 

141,414.8 7,924,041.2 159,706.2 6,647,823.5 

23,376.5 676,088.2 51,238.8 846,068.6 

592.3% 1,172.0% 311.7% 785.7% 

Fuente Cuadro 3.3 y Anexo 3-B. 

El cuadra 3.7. nos eVldencla pa1pab1emente, que es 1a empresa grande; 

1a que cuenta can una mayor lnvers16n de capital y una mayor re1aci6n caPi 

ta1-trabaJo. En promedlo, para 1971 y 1978, las empresas grandes destinaron 

I1I§S de 43 veces capltal a comprar capltal fljO: y m§s de 20 veces a fuerza 

laboral que, el destlnado por 1a peque~a y medlana empresa. 

[ ~~I,~~~;:?,~ ,~E:::~~ . 
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De 19ual manera, los porcentaJes de dlnero que la empresa grande asigna 

a capl ta 1 fl JO total son mayo res ; y menores los que des twa a comprar fuer-

za 1abora1, cOl'1parados a los destinados por la pequena y mediana empresa --

manufacturera, como 10 deta11a el cuadro 3.7.1 slgulente: 

CUADRO 3.7.1 

DISTRIBUCION PORCENTUAL PRot1EDIO DEL CAPITAL EN LA PEQUE,'JA Y MEDIANA Y GRAN 

ENPRESA DE LA IvIANUFACTURA SALVADORENA, 1971-1978. 

Vanabl e Pegue,la y Mediana Empresa Gran Empresa ----

C(1111 ta 1 F1JO Total 80.6 90.4 

Sfllanos 19.4 9.6 

Tota 1 100.0 - 100.0 

Fuente Cuadra 3.7. 

ObVlamente, 1a dlstnbucl6n del caplta1 0 dinero mostrado en este ulti 

!nO Cuadra ha poslbllltado tambien los altos porcentaJes en cuanto a la rel~ 

cl6n capltal-trabaJo del cuadro 3.7, que son mucho mas signiflcativos en la 

gran empresa que en 1 a pequelia y mediana empresa. 

Ahora blen, en 10 que respecta a la dlsminucl6n en e1 crecimiento de -

la relacl6n capltal-trabaJo de la peouelJa y mediana empresa de 280.6% en -

1978 respecto a 1971, y de 386.3% para 1a gran empresa respectivamente; se 

debl6 a que en las prlmeras empresas, e1 creclmiento promedlo anual en los 
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salanos pagados a la fuerza laboral (10.0%), fue mayor que el creClmlento 

expenmentado en el capltal flJO total que fue de 1.5%. En camblo para la 

gran empresa, el capltal flJo total dlsmlnuyo su creclmiento promedlO anual 

en -2.2% y los salarlos pagados incrementaron su crecimiento en 2.8% prome

dlO anual (ver cuadro 3.7). 

De all' que, durante la dikada del setenta, las grandes empresas utill

zaron mas eflClentemente su capltal flJO tota1 7/; dado que estas 10 dlsmin!!. 

yeron en esos a:los. Es declr, las grandes empresas, con un menor monto de 

capltal flJO total, fueron capaces de incrementar los nlveles medios de pr~ 

ductlvldad de la fuerza laboral, que a su vez conduJeron a elevar el creci

:111ento en los nlveles de explotacion de la misma y del excedente economico 

neto relatlvo. En otras palabras, la desinvet'sion de estas empresas, fue -

compcnsado con los wayores lncrementos en lo~ nlveles de explotacion de la 

fuerza 1 abara 1 . 

Sin embargo, la pequeola y medlana empresa manufacturera, a pesar de h~ 

ber relnvertldo capltal; esta no cuenta con la cantldad y calidad de capl-

tal flJO total en que 10 hace la gran empresa, razon esta que no posibillta 

mayores CreClinlentos en los tllveles de productlvldad por trabajador, en los 

nlveles de explotaclon de la fuerza laboral y del excedente economlco neto 

rel a tlVO. 

En conclusion, las relaclones sociales de explotacion en la manufactura 

Salvadorel:a hlcieron poslble en la decada del setenta; la produccion de rno,!!. 

tos slglllflcatlVos de excedente economlco neto en los dos estratos de ernpr~ 

sa rnanufacturera estudlados. Y mas aun, estos excedentes economlcos netos -

absolutos creCleron en ¢ 44,000.00 para la peque~a y medlana empresa; y en 
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¢ 1,195,933.00 para 1a gran empresa en 1973 respecto a 1971 (ver cuadro 3.3). 

Estos 1ncrementos, fueron e1 resultado del mayor numero de trabaJadores que 

las empresas manufactureras exp10taron durante e1 perlodo. 

Por otra parte, en 10 que respecta al excedente economico neto relativo 

en esos alios, este dlsm1nuyo su crecimlento en el estrato de empresa peque,ia 

y medlana; por que los n1ve1es de exp10tacion de 1a fuerza 1abora1 d1sminuye 

ron su creClmlento como resu1tado de la baJa tasa exper1mentada en 1a produc 

tivldad de esta m1sma, y que a 1a vezse exp11ca, por 1a insignif1cante lnver-

510n de capltal -51 se compara con la gran empresa- con que cuentan las pe

que.ias y medianas empresas. 

rn~O contrario ocurrlo en el estrato de empresa grande durante estos -

afios, pues 5U excedente econom1co neto relativo creclo sustancialmente; debi 

do '\ que se 1rcrenento e1 myel de expiotaci6n de la fuerza labora1, que fue 

el result3do del creC1mlento experimentado en la productividad medla por -

trabaJador; a1 ut11izar mas eficientemente el capital flJO total, dado que 

estas empresas, lncluso, dlsmlnuyeron este manto. 

Pasemos inmed1atamente a lnvestigar, que sucedi6 con el consumo norma

tivo y el nlve1 de vida del trabaJador en 1a decada del setenta. 

3.4 CONSUfljO NORMATIVO DE LA FUERZA LABOR,AL EN LA MANUFACTURA SALVADORENA, 

1971-1978. 

Ilemos sostenido que e1 consumo normativo del trabajador manufacturero, 

debe estar constltuldo por aquel10s bienes y servicio de consumo que e1 y 

su fan1l11a necesita para reproduclr su fuerza 1abora1 en condlciones humanas 
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normales. Estos blenes y serV1Clos deben responder a las condlclones natura 

les, el rlvel cultural de un pals, a los habltos y eXlgenclas hlstoricas en 

que se haya formado y desarrollado 1a c1ase trabaJadora . Es decir, las nece 

sldades de la clase trabaJadora deben conf1gurarse dentro del contexte de -

las necesldades blOS1cosoclales y econom1cas de la especle humana en un mo

mento y espacio determlnado. 

En este sentldo t buscamos establecer u~ parametro de medlclon para e1 

consumo rulrmatlvo del trabaJador en 1a manufactura sa1vadorefia. El10 no im

pl1ca que este consumo mlnimo nor'matlVo no pueda ampl iarse en aiios posterlQ, 

res. Sln embargo, para nuestro c~so especlflco, 1a cuantiflcacion del consu 

rno normatlVo a salarlO 1l0rmatlvo de 1a fuerza laboral, de una famll ia prom~ 

dlO urbana en El Salvador, correspondera al estimado en algunos estudlOS n~ 

clonales e 1nternaClOnales elaborados en 1979. Supomendo, que en este a;Jo 

las necesldades mlmmas sentldas por una famil ia urbana podrlan ser satisf~ 

chas y conslgulentemente garantlzar 1a reproduccion de 1a fuerza 1aboral. 

El "quantum" monetarlO que se determlna para el ana base 1979, debe -

aJustarse con los mOVlmlentos experlmentados en los indices de precios a1 

consumldor de cada arlO conslderado. Can este proposito, se detallan a conti 

nuaclon cada uno de los rubros que lntegran el consumo normativo para ese 

allo. 

1) Allmentaclon 

El consumo mlnlmo allmenticlO en E1 Salvador se encuentra asf' segun -

el ~hmsterlo de TrabaJo y Prevision Soclal y la 0.E.A. 8/, un hombre adulto 

en su etapa de mayor capacldad de rendlmlento flS1CO (15-39 afios), para --

desarrollar una actlvldad flsica moderada requiere de 2,900 ca10rlas diarias; 
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partlelldo del supuesto de que este es el maximo requerimlento, los demas es 

tratos de poblaclon por edad y sexo, requeriran porcentaJes menores de este 

maXlmo, segun el slgulente cuadro: 

CUADRO 3.8 

REQUERHlIENTOS DE CALORIAS POR EDAD Y SEXO 

Rango de % de 2900 calorlas requendas Poblacion a JunlO 1979 
edad s/sexo-edad. (mil es) 

(P. ) 
1 

(N. ) 
1 

Edud I-bmbre t/luJer Ibmbre ~1ujer 

a a 4 50% 50% 401.1 390.1 
5 a 9 70 70 335.2 326.2 

10 a 14 83 83 284.5 279.9 

15 a 39 100 83 831.5 826.5 
40 a 49 95 79 150.0 156.4 
50 a 59 90 75 108.1 112.4 

60 a 69 80 67 59.6 66.2 

70 a mas 70 58 35.2 46.2 

Fuentel Determlnacion del Consumo Mln 1 mo en El Salvador. Froilan Fernandez 
Peredo, r~ll11steno de Tr'abaJo y Prevlsi6n Soclal y Organizacion de 
los Estados Amerlcanos. 

Con base en la lnformaclon de este cuadro, se establece un requeri---

nllento promedlO dlano de calodas por persona de 2,260. Mantemendo el su-

puesto de Clnco mlembros por familia, se establece el requerimiento diario 

promedlo de calorlas de 11,300. Las cuales estan representadas por una com 

blllaclon de allmentos necesarlOS en la dieta alimentlcla de la poblaci6n, 

Frollan Fernandez~, elabora un cuadro de alimentos especiflcando cantlda-
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des en dlferentes unldades de medida (cantidades y precios) al mes de agosto 

de 1979. ASl, se llega a un costa total mensual de consumo normatlVo en all 

mentos de ¢ 255.47 y de ¢ 3,065.64 al ario. 

11) Vestuano 

Para deterlmnar el consumo normativo en vestuario se consldera el medio 

amblente (cllma), de esta forma el t-1inisteno de TrabaJo y Previslon SJclal 

elabora para 1979, la Encuesta de Presupuesto Familiar y establece un consu 

mo en vestuar10 equivalente a ¢128.33 mensual y de ¢ 1,539.96 al a~o. 

111) V1v1enda 

El estud10 alud1do 1ncluye en este rubro el consumo normat1vo en viv1en 

da, 1I10blhi-lrlo, equ1po del hogar y serV1C10S; que equivalen a una mensual i

dad de ¢ n9.17 y al a,io de ¢ 2,870.04. 

lV) Mlscelaneos 

En los m1scelaneos se agrupan todas las demas necesidades basicas que 

demanda el trabaJador como son: salud, educacion, transporte, comunicac1ones 

y recreac1on; que total1zan un monte en valores monetar10S de ¢ 239.32 men

sual y al ano de ¢ 2,871.84. 

De esta forma el monte monetar1o para el consumo normativo 0 gasto mi

nlmo que una fam1lia obrera deberla real1zar mensualmente en 1979 para sa-

t1sfacer sus necesidades bas1cas fue de ¢ 862.29 que en el ano equivaldrian 

a ¢ 10,347.48. 

Entonces, el consumo normativo para los a~os 1971 y 1978 al actual1za~ 

10 con los lnd1ces de prec10s al consum1dor base 1954, que correspondlan en 

cada uno de esos anos, son los slgu1entes; 
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CUADRO 3.9 

NIVEL DE VIDA NORMATIVO 0 SALARIO NORMATIVO DE LA FUERZA LABORAL EN LA 

~ANVFACTURA SALVADORE~A, 1971-1978. 

(Preclos constantes Base 1954 = 100) 

Varlables 1971 

Indlce de Preclos al Consumldor 114.45% 

Consumo Normatlvo por TrabaJador, 

1978 

234.10% 

Colones ¢ 4,345.94 ¢ 8,889.31 

Fuente· Cuadro Anexo 3-C. 

E1 manto de salario que cubria e1 consumo normativo minimo para una 

fanll 11a sa1vadoreola, Sf' encuentra de 1a rnanera slguiente: 

VarlaClon de preclos (Indlce de Precios 1978/Indice de Preclos 1979) = 

234.10/272.50 ~ 0.85903 

Velor de los gastos minlmos (1978) = 10,347.48 x 0.85908 = ¢ 8,889.31 

Varlaclon de preclos (Indlce de preclos 1971/Indice de preclos 1979) = 

114.45/272.50 = 0.42. 

Valor de los gastos minlmos (1971) = 10,347.48 ~ 0.42 = ¢ 4,345.94. 

Por 10 tanto, los datos mostrados en e1 cuadro 3.9 representan los 

salarlos normatlvos de la fuerza laboral para cada uno de esos anos. 

No obstante, aunque el salarlo normativo de la fuerza labcral fuera -

el anterlor, nos lnteresa saber que cantldad de salarios reales recibia 

cada uno de los trabaJadores que laboraba en los estratos de empresa en que 

se ha dlVldldo la manufactura salvadore,la. Ello es obJeto de nuestro slgule.!l 

te a pa rtado. 
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3.4 1 INC 1J Et1EN I a EN EL N IVEL DE V IDA DEL TRABAJJ.\OaR Y PAGa DE LP. FUERZA 

LABCRAL POR DE8AJO DE SU SALARIO NORMATIVO EN LA MANUFACTURA 

SALVADORE~A, 1971-1978. 

A) INCREMENTO EN EL NIVEL DE VIDA DEL TRABAJADOR EN LA MANUFACTURA SALVADORE,;A 

En apartados anterlores, se ha constatado que los nlve1es de exp10taclon 

de 1a fuerza laboral en la gran empresa mostraron tendencia a un crecimlento; 

y en la medlana y pequena empresa, aunque dlsminuyo su creclmiento, sigue --

slendo I11UY lmportante. Esta ocurrenCla en la manufactura salvadorefia no se -

desllga de toda la actlvidad economica, pues esta, durante la decada present~ 

ba tendenclas claramente creclentes (ver apartado 3.2.2). 

ahora nos ocuparemos de lnvestlgar la tendencla experimentada en e1 ni

vel de vlda de la clase trabaJadora manufacturera. Con este proposito encon

tramos los salarlos promedios reales reclbldos por los trabaJadores de la -

manufactura, debido a que son los sa1arlos reales los que le posibilltan el 

acceso a un determlnado consumo de blenes y servlcios. Desde luego, estos -

salarlos reales no debemos verlos por separado del salarlo normatlvo de la 

fuerza laboral, en tal sentido los relaclonamos con el monto correspondlente 

a1 consumo normativo. 

A ccntlnuaclon presentamos los sa1arios rea1es pagados a1 trabaJador -

manllfacturero ell 1971 y 1978. 
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CUADRO 3.10 

SALARIOS NOMINALES Y REAL[S PRO~1EDIOS POR TRABAJADOR EN LA PEQUEfiA Y ~lEDIANJl 

Y GRAN Er~PRESA DE LA ~1ANUFACTURA SALVADOREi'iA, 1971-1978. 

197 1 1 978 
Pequella y Gran Peque,ia y Gran 

Van<lbl es t1edlana Empresa Mediana Empresa 

Sa1an05 Noml na 1 es 
Promedio por tra-
baJador. Colones 
(1 ) 1,656.7 3,040.3 4,283.2 6,828.7 

Indlce de Preclos 
al consumldor 
Base 1954 (2 ) 11Ll.45% 114.45% 234.1% 234.1% 

Salanos Reales 
PromedlO por 
TrabaJador, 
Colones. 
(1/2 x 100% = 3) 1,447.5 2,656.5 1,830.0 2.917.0 

Fuente. Cuadro 3.9 y anexo 3-A. 

Los salarlos promedios reales por trabajador en los dos estratos de -

empresa, se obtlenen asi: con los datos del anexo 3-A, que estan expresados 

a preClOS de mercado, 1es aplicamos los indlces de preclos al consumldor -

base 1954 de cada a~o conslderado (anexo 3-C), obteniendo como resultado -

los salarlos promedlos reales por trabaJador. 

Observando el cuadro anterlor, nos es eVldente que el nlvel de vida de 

1 a cl ase trabaJadora sal vadore.ia mostro durante 1 a decada del setenta; una 

tendenCla ascendente, a pesar de haberse incrementado sustancialmente los 

indlces de precios al consumidor. Ell0 se debio a que 1a tasa de creclmien 

to de los salarlos nominales crecieron en mayor proporcion a que 10 hlZO 
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el Indlce de Preclos al Consumldor para estos anos 10/. Entonces, la clase -

trabaJadora salvadore~a para estos aDos, estuvo en poslbilidades de elevar 

su nlvel de vlda dado que, sus salarlos reales se Vleron incrementados. 

B) PAGO DE LA FUERZA LABORAL POR DEBAJO DE SU SALARIO NO~1ATIVO EN LA 

!'1ANUF ACTURA SALVADORENA. 

Aqui nos lnteresa destacar que a pesar de haberse elevado su nivel de 

vlda, en nlngun momenta se le pagaba al trabaJador manufacturero, el sala-

rlo normatlvo; segun 10 muestra el cuadra slguiente: 

CUIl.DRO 3.11 

SALARIOS PROMF.DIOS POR TRABAJADOR EN LA PEQUENA Y ~'1EDIANA Y GRAN Efv1PRESA~ 

Y SALARIOS NORr~ATIVOS PARA LOS TRABAJADORES DE LA MANUFACTURA SALVADORE~A, 

1971-1978 

(Precios Constantes Base 1954 = 100, Colones) 

197 1 
Peque~a y Gran 

Vanab 1 es Nedlana Empresa 

Salarlos promedlos 
Reales par trabaja-
do r. ( 1 ) 1 ,447 . 5 

Consumo Normativo 
por trabaJador. (2) 4,345.94 

Fuente: Cuadros 3.9 y 3.10. 

2,656.5 

4,345.94 

1 978 
Peque~a y Gran 
Mediana Empresa 

1,830.0 2,917.0 

8,889.31 8,889.31 
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Para 1971 los salarlos promedlos por trabaJador en la pequena y medlana 

empresa representaban anicamente el 33.3% y para la grande el 61.1% del sa

l ano norliia tl vo por trabaJador ell estp aclo. 

Ya en 1973, a pesar de haberse lncrementado los salarlos reales, estos 

5610 repl'esentaban el 20.6% para los trabaJadores de las pnmeras empresas; 

y unlcamente el 32.8% para los trabaJadores de las ultlmas empresas. 

En suma durante la decada del setenta. Sl blen el njvel de vlda pudo 

habersemeJorado para la clase trabaJadora, dado que los salarlos reales ele

varon su creclmiento, estos al final de la decada se alejaron cada vez mas 

de los salarlos normatlvos de la fuerza laboral. Tal situaclon se expllca -

por 1 a estructura concentrada de 1 a economia manufacturera sal vadorella, y 

el aumento de 1a poblacion desocupada y subocupada. Ademas, par la incorpor! 

Clan de 1a fuerza labora1 femenlna e infantil a los proceso productlvoS; 

que preSlonan a no pagar el sa1arlo normatlvo a la fuerza laboral; cuestian 

que es abordada en el slguiente apartado. 

3.4.2 LA CONCENTPACION DE CAPITAL Y LA DISMINUCION DE LOS SALARIOS RELA

TIVOS POR TRABAJADOR EN LA MANUFACTURA SALVADORENA, 1971/78. 

A) LA CONCENTRACION DE CAPITAL EN LA MANUFACTURA SALVADORENA 

La concentracion de capltal en las empresas de la manufactura salvado

re,ia y en partlcular de la que es obJeto la gran empresa manufacturera, pu~ 

de apreclarse en las varlables slgulentes: 
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1) LA RELACION CAPITAL-TRABAJO 

Observese en el cuadra 3.7 del apartado 3.3.4, pag. 78, que son las 

empresas grandes las que dest1nan mayores montos de dinero a capital fijo 

total a fuerza laboral, respecto a 10 que destinaban las peque~as y medi~ 

nas empresas durante la decada del setenta. En promedio para estos anos, 

la gran empresa destinaba mas de 48 veces capital fijo total y mas de 20 

veces salarios a los trabaJadores; que el estrato de empresa pequeoa y 

mediana. 

ii) EL NUMERO DE TRABAJADORES OCUPADOS 

Segun el cuadro 3.4 en page 71, la gran empresa cuenta con una mayor 

cant1dad de trabajacbres ocupados promedio para este perlodo. ASl, la pequ~ 

lIa y med1ana empresa cuenta unlcamente con el 8.2% de trabajadores respe£. 

to al numero Que t1ene la gran empresa; es decir, la gran empresa utiliza 

mas de 1L veces la cantidad de trabajadores quela pequena y mediana empr~ 

sa. 

ii1) EL EXCEDENTE ECONOMICO NETO APROPIADO 

Segun el cuadro 3.3 de la pag. 69 , la gran empresa manufacturera se 

apropia en promedio para esos anos de aproximadamente 35 veces mas exce

dente economico neto que la peque~a y mediana empresa del sector. 

Indudablemente la concentracion de capital; especial mente de la gran 

empresa manufacturera, conduce a que: la parte del dinero destinada a com 

prar fuerza laboral sea menor en proporcion que la destinada al capltal -

f1JO total, y mas aun, la parte del cap1tal destinado a comprar fuerza --
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laboral por la gran empresa es menor en proporcion que la destinada por la 

peque~a y mediana empresa (ver cuadro 3.7.1, pag. 79). 

Por otra parte, la concentracion de capital en la manufactura salvadore 

na tambien hace posible que: 

B) DISMINUYAN LOS SALARIOS RELATIVOS POR TRABAJADOR MANUFACTURERO 

En otras palabras, la concentracion de capital en la gran empresa, --

vuelve mas productiva la fuerza laboral. 0 sea que, de la unidad monetaria 

incrementada por la elevacion de la productividad por trabajador; una menor 

parte de esa unidad es destlnada a pagar los salarios de los trabaJadores, 

y 1 a mayor es aproplada por el empresario en concepto de excedente economii.co 

neto. As, 10 explica el duadro 3.12 que mostramos en seguida. 

CUADRO 3.12 

SALARIOS RELATIVOS POR TRABAJADOR EN LA PEQUENA Y ~1EDIANA Y GRAN H1PRESA 

DE LA ~lANUFACTURA SALVADORENA, 1971-1978. 

(Precios constantes, colones) 

197 1 1 978 
Pequeiia y Grah Pequena y Gran 

Variables Mediana Em~resa Mediana Em~resa 

Sa 1 an os Real es por 
TrabaJador. (1) 1,447.5 2,656.5 1,830.0 2,917.0 

Valor Agregado Neto 
por TrabaJador. (2) 4,948.4 11,148.3 5,462.8 14,491.4 

Salanos Relativos 
~/TrabaJador. (1/2=3 ) 0.29 0.24 0.33 0.20 

Fuente: Cuadra 3.10 y Anexo 3-B. 
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El cuadra reclen pasado nos dlce que: son las empresas grandes de la -

manufactura, par la cot1centracion de capital, las que destinan una menor -

parte de la unldad monetarla de valor agregado neto a pagar los salarios de 

los trabaJadores. En promedio para 1971 y 1978 la gran empresa aportaba 22 

centavos, por cada colon de valor agregado neto, a pagar salarios; en cam-

blO la pequeiia y mediana empresa destinaba en promedio 31 centavos. 

Lo anterior, es el resultado de que lagrananpresa manufacturera, en tomp~ 

racion con la peque~a y medlana empresa, destinaba mayor monto de dlnero a 

comprar capital fiJo total, que posibilita elevar la productividad por tra

baJador y consecuentemente los niveles de explotacion. Por ello, la gran 

empresa en estos mismos anos, experlmenta disminuciones en los salarios re

lativos; pasando de 24 centavos en 1971 a 20 centavos en 1978. 

Inversamente ocurrio en el estrato de la pequena y mediana empresa, en 

donde los salarios relativos se elevaron; pasando de 29 centavos a 33 cen~ 

vos respectlvamente; pues la productividad de la Fuerza Laboral y los nive

les de explotacion disminuyeron su crecimiento. 

Pero aGn falta mas, la concentracion de capital tambien amplia la masa 

de poblacion desocupada y la existencia de esta, obliga a que los trabajad~ 

res vendan su fuerza laboral por debajo del salario normativo. 

3.4.3 LA MASA RELATIVA DE POBLACION DESOCUPADA PRESIONA A qUE LA FUERZA 

LABORAL SE PAGUE POR DEBAJO DEL SALARIO NORMATIVO EN LA MANUFACTURA 

SALVADORE,~A. 1971-1978. 

Debldo a que la acumulacion de capital, va constituyendo una relativa 

poblaclon sobrante al dismlnulr cada vez mas el monte de capital destinado 
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a comprar fuerza laboral (ver cuadro 3.7.1 pag. 79); es de esperar entonces, 

que ese crecimlento en la PEA desocupada presione a que los sa1arios pagadds _ 

a 1a fuerza labora1 se hagan por debaJo de su correspondiente sa1ario norma

tivo. Es dec1r, que 1a existen(:la de una cantidad mayor de personas en 1a eco 

nomia en edad de trabajar, que 1a economia no es capaz de absorber; genera 

dentro de 1a mlsma c1ase trabajadora competencia en los puestos de trabajo -

ofrecldos. En este sentido, la c1ase trabajadora es obligada a vender su -

fuerza laboral par debaJo del sa1ario normativo. E1 cuadra siguiente puede 

l1ustrar 10 que venlamos comentando. 

CUADRO 3.13 

POBLACION ECONOMICAr~ENTE ACTIVA (PEA): OCUPADA Y DESOCUPADA EN EL SALVADOR. 

1971-1978. 

(en miles de personas) 

ANOS PEA TOTAL PEA OCUPADA PEA DESOCUPADA 

1971 1,200 1,050 150 

1978 1,570 1,156 414 

Tasa de creclmiento 
anual I • ) \1 3.4% 1.2% 13.5% 

Fuente' Agenda Demografica de E1 Salvador, 2a. Edicion Actualizada, p. 83 
y 90, San Salvador, abri1 1980. Asociacion Demografica de E1 Salvador. 

Observese en el cuadro anterior, como la PEA desocupada ha side sustan

cialmente lncrementada en 1a decada del setenta; decada en la cual, la acti

vidad economica del pals mostro una tendencia a su crecimiento. Es decir, -

el crecimiento experimentado en 1a economia durante la decada, fue posible 
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con una mayor cantidad de poblaclon desocupada, aunque la poblac;on ocupada 

mostro una tendenc;a a su crecinnento; la econom;a sa1vadoreoa no fue capaz 

de absorber a toda 1a PEA. 

As; las cosas, se observa en el cuadro 3.13, que 1a tasa efectlva de 

desocupaclon en E1 Salvador; pob1acion desocupada entre la PEA por allO, 

pasa de 12.5% en 1971 a 26.4% en 1978. De ;gua1 forma, 1a CEPAL, estima 

que en la decada del ochenta; la poblacion salvadorena que vlvla en esta

do de pobreza ascendia al 68.1% respecto a la poblacion total. 

Por otra parte, en estos aliOS, la PEA fememna elevo su crecimiento. 

A) INCREr·1ENTO EN LA PEA FH1ENINA 

En 10 que respecta, a la1ncorporac10n de 1a mujer en el mercado de --

trabaJo en El Salvador, tenemos que en 1971 1a PEA femenina era de 252 mil 

mUJeres, Y ya para 1978 dicha poblacion se habra casi duplicado pasando a 

473 mil mUJeres como 10 indica el siguiente cuadro: 

CUADRO 3.14 

POBLACION EcoNotnCAI"IENTE AGTIVA POB SEXQs 1~7b1978 

(en miles de personas) 

Aiios PEA TOTAL PEA MASCULINA PEA FENENINA 

1971 1,166 914 252 

1978 1,519 994.Y 478.Y 

Tasa de crec1miento 
anual. (1) 3.4% 1.1% 8.3% 

Fuente: -Cuarto Censo NaC10na1 de Poblacion 1971, volumen II p. 2 DIGESTYC. 
-Encuesta de rbgares de propos;tos multiples I, vo1umen VII, enero
septiembre 1978, cuadros K-L-r~ (PEA, Desocupada y PEI) p. 25. 

\ 
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-Encuesta de Hogares de propositos multlples II, volumen VII, octu 
bre/78-abrll/79, cuadros K-L-M (PEA, Desocupada y PEl) p. 1, Uni~ 
dad de Investigaclon Muestral (UIM) MIPLAN. 

1I Promedlo de ambas encuestas. 

Como blen 10 muestra el cuadro que antecede, la lncorporacion de la -

mUJer al mercado de trabaJo se ha incrementado en mas de 7 veces, respecto 

al lncremento que experimento la PEA masculina durante ese tiempo. 0 sea, 

mlentras la PEA femenina se incrementa a una tasa promedlO anual del 8.3%, 

la PEA masculina unlcamente 10 hlZO en 1.1% promedio anual. 

Veamos en el cuadro 3.14 que Vlene a continuaci6n, el empleo por sexo 

en el sector manufacturero en los anos 1971 y 1979. 

CUADRO 3.15 

TRABAJADORES POR SEXO DEL SECTOR ~ANUFACTURERO 1971-1979 

Sexo 1971 1979 Tasa de Crecimiento 

Total 70,301 132,913 8.3% 

I-bmbres 51,778 88,163 6.9% 

r~uJeres 18,523 44,750 11.7% 

Fuente: -Cuarto Censo Nacional de Poblaci6n 1971, Vol. II p. 524, DIGESTYC. 
-Encuesta de Hogares de Prop6sitos Multiples,II Oct./78-Abril/79. 

De 19ual forma, el numero de trabaJadores femeninos en el sector manu

facturero, mostr6 un crecimiento promedio anual del 11.7% entre los anos --
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1971 Y 1979; pasando de 18;523 a 44,750 mUJeres respectivamente. En cambio, 

los trabaJadores mascullnos creCleron unicamente en 6.9% promedlo anual, --

pasando de 51,778 hombres en 1971 a 88,163 en 1979. Asimlsmo, la PEA lnfan-

tll aumen to su crec lml ento . 

B) INCREMENTO EN LA PEA INFANTIL 

Un dato muy general de la lncorporaclon de los nlnos al mercado de 

trabaJo en El Salvador, puede observarse en el siguiente cuadro que nos 

muestra la PEA INFANTIL en El Salvador. 

CUADRO 3.16 

POBLACION ECONOMICAMENTE ACT IVA TOTAL E INFANTIL EN EL SALVADOR, 1975-1979 

(mlles de niiios) 

Anos PEA TOTAL PEA INFANTIL 
{10 a 14 afios) 

1975 1,288 66 

1979 1,576 94 

Tasa de Creclmlento 4.1% 7.3% 

Fuente: -Encuesta Nacional de t1lano de IObra y Aspectos Demograficos. 
abril-Julio/75, Vol. II MIPLAN. 

-Encuesta de Hogares de Proposi tos [vliil ti pl es, Mayo-Dlc ./79 MIPLAN. 

En el cuadro pasado, apreciamos l'a tasa promedio anual de 7.3% en que 

ha crecido la PEA lnfantil de 10 a 14 anos de edad; pasando de 66 mil nioos 

en 1975 a 94 mll en 1979. 
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De ahi que, la economia en El Salvador no solo produce y reproduce en 

su dlnamlca contradictorla, un contingente de fuerza laboral relatlvamente 

abundante que es incaj:Rzde absorber, Slno que ademas incorpora a la mujer y 

a los niolos; es declr, a toda la famllia al mercado de trabajo. Esto, indu

dablemente es 10 determinante para que el salario recibido por la fuerza 

laboral adulta, no corresponda al salario normativo; debido a que ahora, es 

toda la famllla obrera la que complte en el mercado por vender su fuerza 

laboral, aunque como hemos visto no todos logran venderla. Pero su existen

Cla preslona a que la fuerza laboral adulta no se pague por su salario nor

mativo. 

3.5 SINTESIS DEL CAPITULO III 

Recapltulando tenemos que, la manufactura Salvadorena al dlsgregarla 

en estratus de empresa· peque~a y mediana, y grande en la epoca de los anos 

setenta, experimento el comporta1lliento siguiente: 

En ambos estratos de empresa, el excedente economlco neto absoluto ele 

va su creclmlento, pasando de ¢ 57.7 miles en 1971 a ¢ 101.7 miles en 1978 

para la empresa pequena y mediana; y de ¢ 2.2 millones a ¢ 3.4 millones re~ 

pectl vamente para 1 a empresa grande de 1 a manufactura. Esto fue el resul tado 

de que ambos estratos de empresa contrataron un mayor numero de trabajadores. 

-ver Cuadro 3.4-. 

A pesar de ello, el excedente economico neto relativo disminuyo su cr~ 

clmlento, de 70.7% en 1971 pasa a 66.5% en 1978 para la pequena y mediana -

empresa. La razon de tal comportamiento se encuentra, en la reduccion obser 
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vada del nlVel de explotaclon de la fuerza laboral que se traslada de 241.9% 

a 198.6% en esos mlsmos a~os. Igualmente, esto se motlvo par el decreclmle~ 

to de la productlvldad medla de la Fuerza Laboral que se reduce de 341.9% a 

298.6% en estos ailos. Lo que a su vez, fue el resul tado del poco monto de -
• 

lnverSlon can que cuentan estas empresas; que a pesar de haberse incrementa 

do, cont1 nuo Sl endo 1 nsuf'lClente. 

Sltuaclon lnversa ocurrio can la gran empresa de la manufactura, pues, 

el excedente economlco neto porcentual aumento su crecimlento; pasando de -

76.2% en 1971 a 79.9% en 1978. Originandose este, por el incremento sucedido 

de 319.7% a 396.8% del nlvel de explotacion de la fuerza laboral por empre

sa. Resultado este, del acrecentamlento experlmentado en la productividad -

medla par trabajadar, que cambia de 419.7% a 496.8% para esos aiios. Esto -

Ul hmo, se deblo a la utlllZaclon mas eficlente del capital fljO total; da

do que la relacion capltal-trabaJo reduce su crecimiento, y sin embargo, -

elevo la productlvidad medla de la fuerza laboral. 

Par otra parte, a pesar de que el nlvel de vida de la clase trabajadora 

en estos alIOS estudiados mostro indiclos a su creclmlento; ya que los sala

rlOS reales por trabaJador se lncrementaron; en ningun momenta estos sa1a

rios reclb,dos par los trabajadores correspondleron a1 sa1ario normativo de 

la fuerza laboral. Es mas, de 1971 a 1978, 1a brecha existente entre los sa 

larlos reales y el salario normativo de la fuerza laboral manufacturera se 

amplio notablemente. La cual se explica, por que durante esta decada, se i~ 

cremento sustanclalmente la Poblacion Economicamente Activa Oesocupada, cre 

C10 en mayor proporclon el numero de empleados femenlnos respecto al de los 

hombres, y de alguna forma tambien se ampllo la PEA infantile Todo esto en 
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conJunto 0 separado, ha conllevado a que la fuerza laboral no rec1ba un sa-

1arlo normatlvo. 0 sea, durante 1a decada, no solo se ha pagado la fuerza -

labora1 por debaJo de su salar10 normativo; sino que ademas, a f1nales de 1a 

decada, los salarlos reales reclbidos; aun que se hayan 1ncrementado, repr~ 

sentaban una parte menor de su correspondiente salario normativo. 

Otro dato que merece destacarse es que, Sl bien los trabaJadores de la 

empresa grande son los que reclben mas salarios en terminos absolutos res-

pecto a los de la pequena y mediana empresa; no sucede 10 m1smo cuando se 

conslderan 10$ sa1or10s rea1es re1at1vos, pues 1a parte de la un1dad monet~ 

rla, por haberse 1ncrementado la productividad por trabajador que se desti

na a cubrlr salarlos; es cada vez menor en el estrato de 1a empresa grande 

que en e1 estrato de la pequeoa y medlana empresa. Asi, 1a gran empresa de~ 

tlno en promedlo durante la decada, 22 centavos por cada unidad monetaria -

incrementada por 1a productividad de 1a fuerza laboral; en cambio la peque

lla y medlana empresa, destlno en promed10 31 centavos. Es decir, que a mayor 

concentrac10n de cap1ta1 menor sa1ario relativo; y viceversa, a menor con

centraclo.n de capital, mayor sa1ario relativo. 
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NOTAS DEL CAPITULO III 

!! Rafael ~lenJ i'var. Formacion y Lucha del Prol etanado Industnal Sal vado
relio, p. 84. 

~ Rafael MenJi'var, Opus. Clt. pags. 84 y 85. 

'Y Hector Dada Hlrezi. La Economi'a de El Salvador y la Integraclon Centro
amerlcana. 1945-1960, pags. 28, 40, 42, 43 y 45. 

Salvador Arias penate. Opus. cit. pags- 65 y 66. 
Puede verse ademas a Eduardo Colindres- Fundamentos Economicos de la -
Burguesi'a Sal vadore.ia. 

~ CEPAL. La CrlSlS en CentrOa~erlCa: Orlgenes, Alcances y Consecuencias. 
G-1261, 1983, p. 5. 

6/ La tasa promedlO de CreClmlento anual se encuentra medlante la formula 
matematlca slguiente: 

1 =~::) l/n _ 1, donde: 

i = Tasa de creClmlento anual del P.T.B. del sector economico. 
Po = Magnitud en colones del P.T.B. del sector para 1971. 

Pn = Ivlagmtud en colones del P.T.B. del sector para 1978. 

n = 8 alios considerados en el perlodo (1971 a 1978). 
1 = Valor constante en la formula. 

7/ Asi' entre los a~os 1960-1970, la capacldad no utilizada era en promedio 
de 34%; durante la decada 1971-1978, esa capacidad no utilizada promedio 
se reduJo al 29%. "Breve Diagnostico Industrial de El Salvador, 1980-86". 
Secretari'a de Planlflcacion de la UES, p. 84. 

8/ Fernandez Pereda, Frollan. Opus. Cit. p. 21. 
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Y Frmlan Fernandez. Opus. Clt. p. 19 a 25. Para determinar el consumo pro 
medio por persona se utlllza la informacion del cuadro 3.8 aplicando la 
slgulente formula: 

~ P. N. 
1 1 

~ N 
1 

= 3,435,643 
4,409 = 0.7792 

Slendo Pi: % de 2,900 calorlas reoueridas por grupo de poblacion sexo 
edad i-eslmo. 
Slendo Ni : Poblaclon en elgrupo sexo-edad i-esimo. 

Multiplicando el coeflciente por las 2,900 calorlas, se obtlene el re
querlmlento dlarlo: 0.7792 x 2,900 = 2.260 calorlas dlarias. 

El Iml1ce de Precios al Consumldof base 1954 crecio a una tasa promedio 
anual del 9.4%, los salarios nominales promedio por obrero en la peoue
,ia y medli.Hla empresa creci eron a una tasa pt'omedio anua 1 del 12.6% y 1 a 
gran empresa en 10.6% durante la decada de los setenta. 



CAPITULO IV 

4 INCREMENTO EN EL NIVEL DE EXPLOTACION MEDIO Y DETERIORO EN EL NIVEL DE 

VIDA DE LA FUERZA LABORAL EN LA MANUFACTURA SALVADORE~A. 1979-1986. 

INTRODurCION 

En la presente decada del ochenta. el slstema economico subdesarrollado 

y dependiente Salvadoreno, atravlesa su mas aguda contradicc16n en 10 que -

tlene de hlstorla. Contradlcclon que se manifiesta en 10 politico, economi

co, socla 1 , cultural y hasta en la constltuc16n de un frente mllitar revolu 

ClOllarlO _ 

Por supuest~ 1a activldad wanufacturera Salvadorena no escapa de esa 

aguda contradlcclOn en 10 que respecta al orden econ6mico y soclal. En 10 eco 

n6mlco, el excedenle econ6mlco neto absoluto producido por todos los trabaJa 

dores ocupados de cada estrato de empresa y apropiado por los empresarios -

manufactureros; a dlsminuldo su crecimlento, no obstante; los niveles de ex 

plotac16n de la fuerza 1aboral y la productivldad media del trabaJador se -

han visto sustanclalmente lncrementados. En 10 social, los trabaJadores que 

laboran en los dos estratos de empresa, han side despedidos durante esta -

decada. 

Es por el10 que en el presente capitulo, que es el medular de este 

trabaJo de lnvestlgaclon, pretendemos demostrar que: la tendencla en el ni

vel de explotaci6n de la fuerza laboral ell la manufactura sa1vadoreiia es a 

lncrementarse; a pesar de que e1 excedente econ6mico neto abso1uto y el ---
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numero de trabajadores ocupados hayan reducldo su creclmiento. Ademas, con

flrmaremos que el nlvel de vlda de los trabaJadores se ha deteriorado duran 

te el actual perlodo de crisis 1979-1986. 

Tambl~n probaremos, que e1 nive1 de exp1otacion medio de 1a fuerza 1a

boral crece en mayor proporcion en la empresa grande que en la pequ~la y -

mediana de 1a manufactura. 

En un prlmer momento, procedemos a estudlar el comportamiento ocurrido 

en el Pr~oducto Interno Bruto r~a"ufacturero; pasando inmediatamente a expll

car, la causa que provoc6 1a e1evaci6n del excedente econ6mlco neta relati

yo. Luegu,contlnuamos, con e1 anal isis del consumo normativo y e1 nive1 de 

vlda del trabaJador manuracturero; fina1izando con una sintesls del capltulo. 

4.1 DECRECIMIENTO DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO MANUFACTURERO SALVADOREI40, 

1979-1986 .. 

Clertamente la crisls general izada por 1 a que atraviesa 1a economia 

sa1vadorela en esta decada del ochenta, se evidencia en todos los sectores 

que 1a lntegran. El Producto Interno Bruto Naciona1 ha disminuldo su creci

mlento a una tasa promedio anua1 del 2.2.%. Inversamente, el sector propi~ 

dad de vlviendas ha elevado su crecimiento en 1.7% y el sector adminlstra-

cl6n publlca can 3.3% (ver anexo 4-A). 

pero, e1 leve creClmlento en la propledad de vivienda, se via afectado 

con e1 terremoto ocurrldo en la zona metropolitana de San Salvador en e1 aoo 

1986; en donde los costos dlrectos e indirectos del sector vivienda se es-

tlmaron en ¢ 1,538.2 mi110neslJ . Y en 10 que respecta a 1a administracion -
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pub1lca, dlchas montas se han destinada a1 financiamiento de 1a guerra (ver 

anexo 4-A). 

En 10 concerniente a1 sector manufacturero. ~an que ;~ste continua oc~ 

pando el segundo lugar como sector productlvo; por su contrlbucion al P.I.B. 

naclonal, la reducclon en su produccion es muy signiflcativa, como 10 sena1a 

e1 cuadro que slgue: 

CUADRO 4.1 

DISMINLICION DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO MANUFACTURERO SALVADOREi-iO, 1979-1986 

(mlllones de colones, precios constantes de 1962) 

% en re1acion al P. 1. B. Total de 
Allos/P.I.B. Manufacturero P. I. B. tota 1 la ... economla 

1979 656.8 18.2 3,601.6 

1980 586.2 17.8 3,289.3 

1981 525.0 17.4 3,016.8 

1982 480.9 16.9 2,847.7 

1983 490.5 17.1 2,870.4 

1984 496.9 16.9 2,935.6 

1985 515.4 17.2 2,993.6 

1986 528.3 17 .5 3,012.5 

Tasa de dl~nlnuc16n 
Pramed 10 anua 1 - 2.7 - 2.2 

Fuente: Anexo Cuadro 4-A. 

En e1 cuadra 4.1, se 11ustra la tendencia decreciente de la produccion 

manufacturera salvadore~a a una tasa promedio anual del 2.7% siendo superior 
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a 1 a expenmentada a nivel de toda 1 a economla que fue del 2.2%. 

M&s aGn, la partlcipaclon ~orcentual de su produccion en relaclon al -

P.l B. total de cada ano; es cada vez menor. En promedio representa solo -

el 17.4%, que obvlamente es menor que el observado en la dec ada inmedlata-

mente pasada (este fue de 19.2%~ ver cuadro 3.1). 

Pasemos ahora a examlnar, a que se debe este comportamlento del P.I.B. 

manufacturero, partlcularmente del excedente economico neto en los estratos 

de empresa. pequena y medlana y grande de la manufactura salvadorena. 

4.2 INCREMENTO EN EL EXCEDENTE ECONavtICO NETO RELATIVO POR EiYiPRESA EN LA 

MANUFACTURA SALVADORENA. 1979-1986. 

Loglcamente, aSl como ha dlsminuido la produccion manufacturera en su 

conJunto, es de esperar; que el valor agregado neto absoluto en los dos 

estratos de empresa que hemos dlVidldo la manufactura, evidencien una ten

dencla clara a reducir su creclmiento. De igual forma, han decrecido en -

tennlnos absolutos los salarlos y el excedente econamico neto que constitu 

yen ese valor agregado neto. 

No obstante a 10 anterior, la particlpacion relatlva del excedente 

economlco neto por empresa en ese vruor agregado neto; ha elevado su creci

mlento durante la decada, excepto para los anos de 1980 a 1982 en la peque

na y med la ra empresa; y para los anos 1980 y 1982 en 1 a empresa grande como 

se lndlca en el cuadra slgulente: 
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E."'CCZDENTE ECCr:Cl1ICO NErO EN LA PEQUEi;A Y HEDIANA Y GRAN EMPRESA DE LA 

f.1ANUFACTURA SALVAOOREfA.1979-1986. 

(Prec~os constantes 1978, colones) 

Pequefia y Mediana Empresa 

Arios Valor Agregado Ex:cedente 
Neto. Salar~os. EconoIIlJ.co Neto. 

1979 465,675.1 223,953.6 241,721.5 
(100;"10) (48.110) (65.3~) 

1980 406,126.8 211.,717 .. 4 191,409.4 
(100%) (5 2.9%) (47.1~) 

1981 365,559.5 
(100~) 

184,772.8 
(50.5%) 

180,786.7 
(49.5%) 

1982 323,166.2 161,294.6 161,871.6 
(100%) (49.9%) (50.1%) . 

1983 353,992.6 145,750.6 208,242.0 
(100%) (41.2%) (58.8%) 

1984 369,979.6 119,904.1 250,075.5 
(160%) (32.4%) (67.6%) 

1985 311,421.8 94,092.1 217,329.7 
(100%) (30.2%) (69.g;&) 

1986 273,132.7 70,310.0 202,822.7 
(100%) (25.7f,) (74.3%) 

Pasan ••• 
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Gran Einpresa 
\- Valor .r\.gregada EKcedente IUtOS 

Neto. Sa1arlos. Economica Neto. 

1979 7,054,861.5 2,231,283.7 4,823,577.9 
(100%) (31.6%) (68.4%) 

1900 6,501.112.9 2,137,674.3 4,363,438•6 
(100%) (32.9%) (67.1%) 

1981 6,238,397.0 1,877,096.0 4,361,301.0 
(100%) (30.1%) (69.9%) 

1982 5,419,302.1 1,746,268.8 3.673,033.3 
(100%) (32.2%) (67.8%) 

1983 5,876,566.7 1,565,227.0 4,311,339.6 
(100%) (26.6%) (73.M~) 

1984 5,380,842.7 
(100%) 

1,050.095.5 
(19.5~) 

4,330,747.2 
(80.5%) 

1985 5,674,840.0 940,116.8 4,734,723.2 
(100%) (16.6%) (83.M~) 

1986 4,662,427.7 685,008.4 3,977,419.3 
(100%) (14.7%) (85.3%) 

Fuente I Cuadra Anexo 4-C y 4-E 

La reducclon del excedente econ6mico neto absoluto por estrato de em--

preSl en esto s alios se expllca por: 

l.2.1 DESPIDO DE TRABAJAOORES EN LA MANUFACTURA SALVAOOREfiA. 

Las empresas de la manufactura salvadorer.a que estuvieron funcionando 

durante estos arios, han despEdido cada ano, consi derab le numero de trabaja

clot'es. Es decir, la dismlnucion en el crecimiento del excedente economico -

Ileto absol uta 'le debe, a que el numero de trabajadores ocupados por empresa 

ha sldo cada afio menor. ASl 10 expl ica e1 cuadro 4.3. 
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CUADRa 40) 

PER9J!1AL OCUPADO roR ESTABLECIl1IENTO EN LA PEQUEtlA Y HEDIANA Y GRAN 
.E2v1PRESA DE LA HANUFACTURA SALVAOOREtfA 

1979-1986 

Ail os Pequefia y Mediana 
IDnpresa Gran Empresa 

1979 40.9 288.9 

1900 .39.8 279.0 

1981 36.8 256.8 

1982 .33.4 2.35.4 

19133 31.8 223.0 

1984 .34.0 195.5 

1985 30.1 192.9 

1986 28.2 170.4 
Fuente: Cuadra Anexo 4-B y 4-D 

Por eJemplo, la peque~a y mediana empresa disminuyo el numero de traba 

jadores en 1986 respecto a 1 79 en un 31%,1 a gran empresa de la manufactu-

ra 10 hlZO en un 41% para esos anos. 

Aunado a esto, la dismlnucion en terminos absolutos del excedente eco

nomlco neto por empresa tambien es consecuencia; segun el G.A.E. 2/, de que 

e1 75% de empresas de 1a manufactura salvadorena ha estado laborando sola-

mente un turno de trabajo. 

Se comprende entonces, que a1 reducir e1 numero de dbreros y ~ nGmero 

de turnos del trabaJo 1aborab1es por empresa; e1 excedente economico neto -

abso1uto por empresa tambien experimentara reducciones en su crecimiento. 
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Ahora bien, 10 que no puede exp1icar 1a reduccion de turnos 1aborab1es 

nl e1 despldo de trabaJadores efectuados por las empresas manufactureras; -

es 1a tendencla mayor de partlclpacion del excedente economico neto re1ati

vo en el valor agregado neto por empresa durante estos anos. 0 sea, que es 

10 qllP provoca e1 camblO del excedente economico neto relativo. En concreto, 

par que e1 excedente economico neto re1ativo ha e1evado su crecimiento, a -

pesar de que en termlnos abso1utos 10 ha dlsminuido; durante los anos 1979-

1986. A 5sto, le pasamos a dar respuesta en los apartados posteriores. 

4.3 INCREMENTO EN EL NIVEL DE EXPLOTACION MEDIO DE LA FUERZA LABORAL EN LA 

f<1ANUFACTURA SAL VADOREi\lA. 1979 -1986. 

Respondlendo a la pregunta formulada en el apartado que antecede, pod~ 

mos declr que: E1 mayor creclmiento del excedente economlco neto relativo, 

aun que en valores absolutos 10 haya dismlnuido durante el periodo ana1iza

do; se orlglno, por que los nlve1es de exp10tacion a los cua1es e1 empresa

no de cada empresa ha sometido 1 a fuerza 1 aboral ocupada en un turno de -

trabaJo en estos aoos; se vieron sustancia1mente incrementados. 

E1 nive1 de ex~otacion de 1a fuerza 1 aboral , se encuentra a1 re1acio

nar: E1 excedente economlco neto abso1uto y los sa1arios por empresa mu1ti

~ icados por clen. Cuya lnterpretacion es: Por cada cien unldades moneta--

nas destlnadas a salarios en estos aiios, cuantas unidades monetarias se -

obtenlan de excedente economico neto; tal como 10 deta11a e1 cuadro que --

slgue· 
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CUADRO 4.4 

NI7.c.L DE EXPIDTACION HEDIO DE LA roffiZA LABORAL EN LA PEQUEIIA Y 
tiEDIANA Y GlWl ENPRESA DE LA MM1JFACTURA SALVADORENA. 1979-1986. 

(Precles Constantes 1978, Colones) 

Peguefia l Mediana Empresa 

Alles Excedente Economico Nivel de 
Neto Salarios Explotacion 

1979 241,721.5 223,953.6 107.910 
1980 191,409.4 214,717.4 89.1% 
1981 180,786.7 184,772.8 97.8<fo 

1982 161,871.6 161,294.6 100.4~ 

1983 298,242.0 145,750.6 142.910 
1QSLL 250,075.5 119,904.1 208.6% 

1985 217,329.7 94,092.1 231.0% 
lJ;<h 
/~~ 202,822.7 70,310.0 288.5% 

Gran EInpresa 

1979 4,823,577.9 2,231,283.7 216.2/0 
1980 4,363,438.6 2,137,674.3 204.1% 
1981 4,361,301.0 1,877,096.0 232.3% 
1982 3,673,033.3 1,746 ;268.8 210.3% 
1983 4,311,339.6 1,565,227.0 275.410 
1984 4,330,747.2 1,050,095.5 412.4% 
1985 4,734,723. 2 940,116.8 503.6% 
1986 3,977,419.3 685,008.4 500.6% 

Fuente: Cuadro 4.2 

EfectlVamente, el cuadra 4.4 nos evidencia que el nivel de explotacion 

de la fuerza laboral en la manufactura salvadorena ha tendido a elevar su _ 

creClmlento en la d~cada del ochenta. Es decir, que cada trabaJador que per 

maneclo ocupado en estos alios, fue capaz de produc .. ir un mayor excedente __ _ 

economlco para el empresario PRnufacturera. As; tenemos que, el nivel de __ 
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explotaclon de la fuerza laboral en la pequena y mediana empresa se increme~ 

to de 107.9% en 1979 a 288.5% en 1986; y de 216.2% a 580.6% para la empresa 

grande respectivamente. 

Los nlveles de explotaclon de la fuerza laboral, disminuyeron su creci 

mlento respecto a 1979, unlcamente en los anos de 1980 a 1982 en 1a pequena 

y medlana empresa; y en los anos 1980 y 1982 para 1a empresa grande, an os 

en los que corresponde de 19ual manera; menor participacion del excedente -

economlco neto relatlvo en el valor agregado neto. 

Por tanto podemos aflrmar, que la tendencia mayor en el crecimiento -

del excedente econamlco neto relativo en la manufactura salvadorena en esta 

dec ada del ochenta; ha side el resultado de que los niveles de explotacion 

medl0s de la fLierza laboral elevaron su creclmiento sustanclalmente en estos 

anos. Es decir, a J-Iesar de haberse disminuido el numero de turnos de trabajo 

por empresa durante la decada; esto solo provoco, que e1 excedente econ6mi

co neto absoluto apropiado por cdda empresario disminuyera. Sin embargo, la 

menor cantidad de trabaJadores quepermanecieron ocupados en las empresas, 

en un solo turno de trabajo; fueron sometidos a mayores niveles de explota

Clan de su fuerza 1 abora 1. 

Otro aspecto que debe hacerse resaltar en este apartado, es la notable 

dlferencla existente en los nlveles de explotacion de la fuerza laboral.de 

un estrato de empresa a otro. ASl, la pequena y mediana empresa manufactur~ 

ra ha sometido en promedlo a un 158.3% de explotacion la fuerza laboral; en 

cambio, la gran empresa 10 hizo en 329.4% en promedio durante la decada. 

Pasemos ahora a investigar en e1 apartado que desarrollamos a continua 

Clan, que fue 10 que ocasiono durante el per10do 1979-1986; eselaumento en 
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el crecimiento del nlvel de explotaci6n de la fuerza laboral; y adem§s, po~ 

que eSd dlferencla en magnltud de esta variable, entre la empresa consider~ 

da pequeiia y mediana y 1 a gran empresc1 de 1 a manufactura sal vadorena. 

4.4 INCREMENTO EN LA PRODUCTIVIDAD MEDIA DE LA FUERZA LABORAL EN LA MANUFAC

TURA SALV~DORE~A, 1979-1986. 

Indlscut,blemente, la unlca via por 1a cual pueden incrementarse los -

nlveles de explotacion medios de 1a fuerza 1 aboral ; y poder asi elevar el -

excedente economico neto relativo producido por los trabaJadores, cuando -

los turnos de trabaJo se han reducido a uno y el numero de trabaJadores ha 

s,do cada vez menor en las empresas; es por la elevacion sustancial en el -

creclmiento de la productlvldad media del trabajador. Es decir, cuando el -

trabaJador es capaz de produclr mas blenes en 1a misma unidad de tiempo. 

Entonces, la tendencia a su crecimiento de los niveles de ex~otacion 

medios de la fuerza laboral en la manufactura salvadorena; y la dlferencia 

sustancial en magnitud de estos niveles, entre los dos estratos de empresa 

durante la decada del ochenta; la atribuimos a que: La productividad medla 

de la fuerza laboral ha mostrado una tendencia a su crecimiento en estos -

anos, y que ademas, esta es mayor proporcionalmente en la empresa grande, 

que en el estrato de empresa pequena y mediana de la manufactura. 

La productividad media de la fuerza laboral, se encuentra al relacio

nar: El valor agregado neto y los sal arios por empresa multiplicados por -

clen. Es declr, por cada cien unidades monetarias destinadas a cubrir sal~ 

rlOS; cuantas unidades no netarias se obtenian en concepto de valor agrega

do neto. Ello podenns apreclarlo en el cuad'r'O siguiente: 
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.QUADRO itoj 

PROOUCTIV lOAD IvJEDlA DE LA FUERZA LABORAL EN LA PEQUEI'lA Y MEDlANA Y GRAN E~IPRESA 
DE LA MANUFACTU~~ SALVADORENA. 1979-1986. 

(?recfos constantes 1978, coloneg) 

Pequena y Hed.iana Elnpresa 
Productividad de la 

fulos Valor Agregado Salarios Fuerza Laboral 
~--Neto 

1979 465,675.1 223,953.6 2fJ7.91v 
1980 406,126.8 214.717.4 189.1% 
1981 365,559.5 184.772.8 197.S% 
1982 323,166.2 161,294.6 200.4% 
1983 353,992.6 145,750.6 242.9% 
1984 369,979.6 119,90401 308.6'/0 
1985 311,421.8 94,092.1 331.0% 
1986 2'73,132.7 70,31000 388.5% 

Gran IDnpresa 

1979 7,054,861.5 2,231,2S3.7 316.2fo 

1980 6,501,112.9 2,137,674.3 304.1% 
1981 6,238,397.01 1,877,096 .. 0 332.3% 
1982 5,419,302.1 1,746,268.8 310.3% 
1983 5,876,566.7 1,565,227.0 375.4% 
1984 5,300,842.7 1,050,09505 512.4% 
1985 5,674,840.0 940,11608 603.6% 
1986 4,662,427.7 685,008.4 600.6% 

Fuentes cuadro 402 
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El cuadra 4.5 nos ilustra, como la productividad medla de la fuerza -

labo~l ha eyperlmentado durante la d~cada del ochenta una tendencia clara 

a su creclmlento. En la pequena y medlana empresa la productivldad media por 

trabaJador pasa de 207.9% en 1979 a 388.5% en 1986; Y en la gran empresa, -

pasa de 316.Z&a 680.6% respectlVamente. Es evidente, como los trabajadores 

ocupados en las empresas manufactureras; produjeron mas bienes durante cada 

ano en la presente decada. 

Exceptuando los anos 1980 a 1982 para la peque~a y mediana empresa, y 

para la gran empresa los anos 1980 y 1982; la productivldad media por tra

baJador dlsmlnuyo respecto a 1979. No aSl para e1 resto de anos, donde -

esta, mostn5 una tendencla suflclentemente clara a elevar su crecimiento.

Para esos 1ll1SlIDS anos precisamente, se expenmentaron dlsminltiones en los 

nlveles de explotaclon de la fuerza laboral; y en la partlclpaclon relati

va del excedente economico neto en el valor agregado neto, dado que 1 a PY'Q.. 

dUCtl Vl dad med ia de 1 a fuerza 1 aboral dismi nuyo su crecimiento. 

Debemos nctar asimlsmo, como los grados de productividad medla de la 

fuerza laGoral son mucho mas elevados en la empresa grande que en la pequ~ 

iia y mediana de la manufactura. Mientras las prifl1eras empresas obtlenen en 

promedlo para el perlodo de tiempo un 429.4% de productividad par trabaja

dar, 1 as pequeiias y med la nas empresa s expenmentaron sol amente un 258.3%; 

es decir, menor en aproxlrradamente 171% respecto a la gran empresa. 

No queremos terminar este apartado, sin antes mostrarles graficamente, 

que tipo de relaclon han guardado; la productividad media de la fuerza la

boral como vanable explicativa, yel nivel de explotacion medio de la ---
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fuerza laboral corrtJ variable expl1cada; en la manufactura S11vadorena dura!!. 

te la dikada del ochenta. Con este proposlto presentamos a mntinuac16n la 

graflca 4.5: 
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GRAFICA 4.5 

EL mCRmENTO EN LA PRODUCTIVIDAD f~EDIA DE LA FUERZA LABORAL HA PROVOCADO INCRE
f~ENTOS EN LOS NIVELES t·iEDIOS DE EXPLOTACION DE LA FUERZA LABORAL EN LA 
MANUFACTURA. 1979-1986. 
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En las graflcas mostradas anteriormente, se observa, como en ambos -

estr atos C!e empv-esa de 1a manufac tura Sal vado rena en esta decada; a mayor 

productlVldad media de 1a fuerza 1 aboral , el nivel de explotacion medio de 

esta se ha VlstO lncrementado. En otras palabras, la productividad media -

de 1a fuerza 1aboral ha guardado durante estos anos, una relacian directa 

con e1 nlve1 medio de exp1otacion de 1a fuerza 1 aboral ; 0 sea, a mayor pr~ 

ductlvldad medla por trabaJador se han logracb lTlCIyores nivel es de exp10ta

Clan de 1 a fuerza 1 abora 1. 

Ademas, evidencianns en estas graflcas, los mayores nnntos monetarios 

que obtienen las grandes empresas respecto a 1a pequena y media empresa; 

de productivldad medla y de niveles medlos de explotacion de la fuerza la

bora 1 . 

Ahora blen, si el lncremento re1ativo del excedente economlco neto en 

la manufactura Sa1vadorena en estos aiios se explica; por el elevado creci

mlento en el nive1 de explotacion de la fuerza 1 aboral; y este a su vez, -

por la tendencla a su crecimlento de la productividad media de esta. Nos -

parece oportuno lnvestigar, 1a causa de este mayor crecimiento en 1a pro-

ductivldad media de 1a fuerza laboral durante esta decada, as; como la di

ferencla eXlstente en magnitud de esta, en la empresa grande respecto a la 

pequena y mediana de 1a manufactura. Esto es el dbjeto del apartado que -

desarrollaremos a contlnuaclon. 
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4 4 1 INCREMENTO DE U\ RELACION CAPITAL-TRt\BAJO EN LA ~1ANUFACTURA SALVADORENA 

El lncremento de la productlvldad media de la fuerza laboral puede adu-

c1rse a varlOS factores como son: la calificacion y experiencia de la fuerza 

laboral, 1a ca1ldad 0 eflC1enCla del actlvo fijo, la calidad de la gestion 

empresar1a1 y la atmosfera soclo-cultural general. En este trabaJo sin emba~ 

go, destacamos unlcamente e1 vo1umen del capital fijo total con que cuentan 

las empresas de 1a manufacLura; que 10 identlficamos con el monto de capital 

f1JO total (maqulnas, mater1as primas y auxiliares; 0 gastos de produccion -

total), por que consideran imp1;citos 1a densidad de capital, por medio de -

la depreclacl0n; y ademas se constltuye en una variable que puede ser re1ati 

vamente faCll de cuantificar; Sl se tienen en consideraclon 1a cOmp1eJldad 

de medlr las otras variables senaladas anteriormente. 

De esta forma, para encontrar la relacion capltal-trabaJo por empresa 

en la manufactura, se interrelacionaran el capital fiJo total con los sala-

rlOS par empresa mu1tlpllcadas par cien. Esto nos dice, que par cada Clen -

unldades manetarlas destinadas por el empresario a pagar salarios; cuantas 

unldades manetarias eran destlnadas a capital fija total, segun se muestra -

en el cuadra slgulente: 

BIBUOTECA C~~T~Al 
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CUADRO 4.6 

FELI\C ION CAP ITAL-TRABAJO NEDlJ\ EN LI\ PEQUE.~A Y NEDIANA Y GRAN H1PRESA DE 
LA f.1ANUFACTURA S/\LVADOR[fJA. 1979-1986. 

Arios 

1979 
1980 
1981 
1982 

1983 
1984 
198; 
1986 

1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 

Fuente: 

(PreclOS C0 1lstantes 1978, 
Pequena y Mediana IDnpresa 

/Total . 
Capital Fi.jo Sal a r ~ 0 s 

601,265.] .223,953.6 
512,895.7 214,717.4 
443,533 .. 2 184,772.8 
406,456.5 161,294.6 
388,733.0 145,750.6 
414 ,071.0 119,904.1 
335,306.6 94,092.1 
304,945.8 70,310.0 

Gran Fmpresa 

12,949,961.5 2,231,283.7 
12,035,994.1 2,137,674.3 
10,-658,731.0 1,877,096.0 
9,808,090.6 1,746,268.8 
8,761,493.7 1,565,2.27.0 
8,486,287.6 1,050,095.5 
7,740,95106 940,116.8 
6,766,475.6 685 ,OO8.1~ 

c~adros anexos 4-c y 4-E 

colones) 

Relac~on Capital-
TrabajQ 

268.5% 
238.9% 
240.0% 
252.0% 
266.7% 
345.3% 
356.4~ 
433.7% 

580.4% 
563.oia 
567.8% 
561.7% 
559.8% 
808.1% 
823.4% 
987.8% 

La lnformac16n mostrada en el cuadro anterlor, es suficlentemente clara 

para poder aflrmar; que la productivldad media de la fuerza laboral en la __ 

manufactura Salvadorena tendio a elevar su crecimlento, debido a que la rela

clon capltal-trabaJo durante la decada del ochenta; presento una tendencia a 

su creclmlento. 0 sea, cada trabaJador que permanecio ocupado en estos anos; 

se enfrent6 a un mayor monto de capital fijo en el proceso productivo. Es __ 
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declr, que por cada Clen unldade~ monetarlas que el empresario destinaba a 

cubrlr salarlos; se destlnaron m~yores unldades monetarias a capltal fijo -

total. 

As; el empresarlO de la pequeoa y medlana empresa, destlno en 1979 el 

268.5% a capltal flJO por cada Clen unidades monetarias destlnadas a sala-

rlOS; ya para 1986 esa relacion se hab;a elevado a 433.7%. La gran empresa 

manufacturera aportaba el 580.4% y 987.8% en esos mismos aflos respectivame~ 

teo EVldenciamos palpablemente, que la relaci6n capital-trabaJo en la pre-

sente decada, tendlo a elevar su crecimiento. Exceptuando solamente, los -

cuatro prlmeros anos respecto a 1979, durante el perlodo de crisis conside

rado. 

Observese as; mlsmo, la dlferencia en magnitud relativa de la relaclon 

capltal-trab~oexlstente entre la gran empresa, al compararla con el de la 

pequena y medlana empresa. Mlentras esta ultlma, presentaba 300.19% en pro

medlo para estos anos; las prlmeras presentaron 681.50% en promedio de rela

cion capital-trabaJo. 

Por tal razon entonces, podemos afirmar que, la productividad media de 

la fuerza laboral tendio a crecer durante estos anos; por que la relaci6n -

capltaJ-trabajo en la manufactura Salvadorena elevo su creClmlento. Esta -

lnterrelaclon podemos apreclarla en la graffca siguiente: 
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GRAFICA 4a6 

EL INCREI\1ENTO EN LA RELACION CAPITAL-TRABAJO PROVOCO INCREMENTOS EN LA PRODUCTI

VIDAD t'1EDIA DE LA FUERZA LABORAL EN LA r~lAtjUFACJURA SA.LVADOREI1A 
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Ana11zando las gnff1cas anter16res, hemos de decir, que a excepcion de 

los pr1meros anos de la crisis que experimenta la economia manufacturera 

Salvadorena; el incremento en la relacion capital-trabaJo ha determinado los 

mayores 1ncrementos en 1a product1v1dad med1a de la fuerza laboral. Es decir, 

1a re1acion cap1tal-trabaJo se asocia positiva 0 directamente con la produc

t1vidad med1a de la fuerza laboral; 0 sea, a mayor relac10n capital-trabajo 

se ha V1StO 1ncrementada la product1v1dad media de la fuerza laboral. 

Por otra parte, e1 cuadro 4.6 se~ala, el grado de desinversion muy si~ 

n1f1cat1va que exper1mentan los dos estratos de empresa de 1a manufactura 

Sa1vadorena en el transcurso de estos anos. Por eJemplo, tanto 1a pequena y 

med1ana empres~ y 1a grande, han reducido en 50% su capital fiJo total; y en 

un 70% aprox1mada~~nte su fuerza 1 aboral (salarios), del ano 1979 al ana --

1986; y S1n embargo, la relacion capital-trabaJo se acrecent6. Lo cual es -

explicable, por que, la proporcion a la que ha decrecido la fuerza 1 aboral 

(sa1ar1os) es was representativo que el ocurrido en el capital fiJo totru. 

As; pues, a pesar de la des;nversion en las empresas manufactureras, -

estos han ut1lizado mas eficientemente su dinero invertido; mot1vando incre 

mentos sustanciales en la re1acion capital-trabajo. 

En slntes1s, segun todo 10 desarrol1ado en los apartados precedentes -

tenemos que: durante la presente decada de los anos ochenta, la reduccion 

tanto del numero,de turnos 1abora~les como del numero de trabajadores por -

empresa de la manufactura; ocasionaron disminuciones en el excedente econ6mi 

co neto abso1uto por establecimiento. Pero esta situacion, no explica de -

n1nguna manera, 1a tendencia mayor de participacion del excedente economico 

neto en term1nos relativos en el valor agregado neto por empresa durante --
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estos anos; pues esto u1tlmo, quien 10 exp1ica es 1a tendencia mayor a su 

creClmlento del nive1 de exp10tacion medlo de 1a fuerza 1 aboral . 

De 19ua1 forma tamblen, los mayores incrementos en los nive1es medios 

de exp10taclon de 1a fuerza 1 aboral , estuvleron determlnados por e1 mayor -

creClnnento en 1a productividad medla por trabaJador; y esta variable estu

vo determlnada flna1mente, por los mayores incrementos en 1a re1acion capi

tal -1:rabaJo ocurndos en los dos estratos de empresa de 1 a manufactura 5:11-

vBcbrefia. Es declr. que todas estas variables estuvieron re1aclOnadas en-

fOl"lna d1l"ecta 0 positiva con los nive1es rnedlos de exp10tacion de 1a fuer

za 1abora1; 0 sea, a mayores lncrementos en 1a t'e1acion capita1-trabajo se 

experlmentaron mayores nlve1es de productividad media por trabajador; que 

en suma provocaron los mayores incrementos en los nive1es de exp10tacion -

medla de 1a fuerza 1abora1. 

Estas varlab1es sin embargo, crecieron en mayor magnitud re1atlva y -

abso1uta en e1 estrato de empresa grande respecto a1 estrato de 1a pequefia 

y medl ana empresa de 1 a rna nufactura Sal vadorena durante los arios ochenta. 

Pasemos a investlgar en 1a segunda parte de este capitulo, e1 comport~ 

nnento sucedldo en e1 mve1 de vida del trabajador manufacturero durante -

esta mlsma d~cada del ochenta. 

4.5 INCRH1ENTO EN EL CONSU~10 NORlvIA TIVO 0 SALARIO NORlvlATIVO DE LA FUERZA 

LABORAL EN LA ~1ANUFACTURA SALVADORENA, 1979-1986. 

Como deciamos en e1 capitulo III de este trabajo, e1 consumo normativo 

o sa1arlo normatlvo de 1a fuerza 1abora1, debera estar constituido por una 



1~ 

cantldad determinada de blenes y servlcios que le permitan al trabajador y 

su grupo famlllar; reproduclrse en condiciones normales como 10 exige un 

ser humano. De hecho, esos bienes y servicios tlenen que responder a las 

condlClones blOS1COSOClales y econOmlcas hlstericas en las cuales se desa-

rrolla el sector trabaJador. 

Por tal razen, retomamos el parametra de medicion utilizado en el ca-

pltulo tres; en el supuesto de que en el ano de 1979, los trabaJadores de -

la manufactura repraducian su fuerza laboral en condiciones normales, con el 

manto de salarlos recibldos en ese ano. Ajustando desde luego ese monto de 

sa1arios, con las varlaClones que ha presentado el Indice de Precios al Con 

sumldor (IPe) dura~te los anos de 1979 a 1986. Es decir, cuinto deberfa ha

ber reclblcb cada trabaJador de la manufactura Salvadore~a en estos anos de 

crlS1S; para vlvir en identicas condlciones de como 10 hacia en el ano de -

1979. 

En el cuadra 4.7 sigulente, se presenta el manto de salarios que cada 

trabaJacbr de la manufactura deberia de recibir para vlvir en 19uales condi 

Clones del anD 1979. 
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CUADRO 4.7 

NIVEL DE VIDA NORMATIVO 0 SALARIO NORl'vlATIVO DE LA FUERZA LABORAL EN LA 
r~ANUFACTURA SALVADORENA. 1979-])986. 

1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 

1986 

(Preclos constantes Base 1979 = 100) 

Indice de Precios del 
Consumo Normative.(ll 

100.0a/o 
117.35% 
134.73% 
150.52% 
170.27% 
190.21% 
232.6410 
306.9610 

Consumo Normativo por 
Traba j., Colonese (2) 

10,347.4$ 
12,142.77 
13,941.16 
15,575~03 

17,618.65 
19,681.94 
24,072.38 

31,762.62 

Fuente: (1) Indice de Prec~os al Consumidor de la DIGESTYC 
Base 1979 = 100% 

(2) Opus Cit. en cuadra 3.9 del Capitulo III 

El indice de preclos del consumo normativo que aparece en el cuadro --

anterlor, se encuentra de la slguiente forma: 

Dado que la DIGESTYC, en el ano de 1979 computaba un Indlce de Precios 

al Consumldor de 108.69% base 1978 (ver anexo 5); y para nosotros el Indice 

de Pt'ecios del Consurro NonnatlVo (IPCN) en 1979 era del 100%; debido a que 

Sllponemos, ai 19ual que el Ministerio de Trabajo y Prevision Social y la -

Organlzacl6n de Estados ~nericanosJque, en 1979 el trabajador con los ----

¢ 10,347.48 reproducia su fuerza laboral en condiciohes nonnales; tenemos -

entonces que: 



100%1979 = 108.691979 

X 1980 = 127.551980 

126 

Base 1978 

Base 1978 

Dando como resultado, 127.551108.69 = 1.1735 multlpllcado por 100%, un 

IPCN 19ual a 117.35% para 1980; Y 1uego se multip1ica por los ¢ 10,347.48 

(¢ 10,347.48 x 117.35% = 1214276.8 dlVldldo entre 100%); se obtiene el sal~ 

no normatlVo de ¢ 12,142.77 para e1 ano de 1980. Igua1 procedimlento hemos 

apllcado para el resto de anos considerados. 

Observemos en el cuadro 4.7 como e1 salario que permltla al trabaJador 

manufacturero vivir en identicas condiclones de 1979, se ha mas que trlpli

cacb en el ano de 1986'; pues los lndi ces de preclOS desde 1979 a 1986 han -

experimentado tendencias muy slgnificativas a su crecimiento. 

Luego, para que e1 trabajador de la manufactura Sa1vadorena pudlera -

reproduclr su fuerza laboral -suponiendo que en 1979 10 hacla- en 1986 en -

condiclones norma1es e ldentlcas como 10 hacla en 1979; necesltaba un sa1a-

rio promedio anua1 de ¢ 31,762.62. 

Pero de todos modos, seguimos mantenlendo 1a hlpotesis -que, ya se com 

prob6 para la decada del setenta- de que: durante el pedodo de crisis en -

la decada del ochenta; la fuerza laboral no se paga por su salano normatl

vo sino por debaJo de este. Con tal proposlto ~n mente, pasamos a desarro-

llar el apartado sigulente. 

. .. 
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4.6 DETERIORO EN EL NIVEL DE VIDA DEL TRABAJADOR Y PAGO DE LA FUERZA 

LABORAL POR DEBAJO DEL SALARIO NORMATIVO EN LA r~ANUFACTURA SALVADORENA, 

1979-1986. 

En el transcurso de los aiios de crisls de la presente dekada, los sal,! 

nos nomlnales pagados a la fuerza laboral de la manufactura 53.1 vadorena; -

nos demuestran que estos, m han correspondlCb al nnnto de salanos que hu-

biera permltido al sector trabajador vivir a los misnns nlveles del ano 

1979. Por 10 tanto, la fuerza 1 aboral en la manufactura se ha retribuldo --

por debaJo del salarlo normatlVO. 

Ahora bien, al considerar los salarlOS reales, aislando el efecto in-

fl ac 1 onarlO, en e 1 tra nscur so de 1 a presente decada; nos encontramo s con -

que estos salarios han presentado una tendencla a su decrecimlento -situa-

Clan contraria a la experlmentada en la decada del setenta-. Es decir, el -

mvel de vlda del sector trabajacbr se ha deteriorado pennanentemente en -

esta decada del ochenta. 

Observemos a contlnuacion, 1 a informaclan que presenta el cuadro 4.8. 

'-------~----------------------------------------------



CUADRO 4.8 

EMPRESA DE LA fI1ANUFACTURA SALVADORE,~A. 1979-1986 

Ail os 

1979 

1980 
1981 
1982 

1983 

1981~ 

1985 
1986 

1979 
1980 
1981 

1982 

1983 

1984 

1985 
1986 

Fuente: 

Salarios 
Nominales 

7,346.0 

7,912.3 
8,311.7 

8,395.3 
9,773.5 

10,705.0 

12,136.0 
12,991 .. 6 

11,103.7 

12,320.3 
13,416.0 

(Colones) 

Pequefia y Hediaha flnpresa 

Indice de Precios 
al Consumidor 

108.6~ 

127.55% 

206.74% 
252. '36~ 

333.64~ 

Gran Ernpresa 

108.69'/.> 
127.55% 

185.07% 

2!J6.741o 

252.8610 

333.64~~ 

cuadros anexos 4-B, 4-D Y 5. 

Salarios Reales 
Base 1978 

5,016.4 
4,828.3 
4,588.8 

3,129.1 
2,491.2 

7,724.1 
7,662.5 

7,310.2 

7,418.1 
7,019.8 

5,370.9 

4,872.4 
4,021.1 



trabajadores son menores que los salarlos normativos
5 

como 10 seiiala el 

cuadro resumen que Vl ene a continuac ion. 

CUADRO 4.9 

Y GRAN EMPRESA DE LA MANUFACTURA SALVADORENA. 1979-1986. 

Ail os 

1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 

Promed~o 
Absoluto y 
Porcentual. 

1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 

Promed~o 
Absoluto :r 
Porcentual. 

(Colones) 
Peouefia y ~led.iana Fmpresa 

Salar~os Normativos Salarios Nominales 

10,347.48 
12,142.77 
13,941.16 
15,575.03 
17,618.65 
19,681.94 
24,072.38 
31,762.63 

18,142.76 
(100.~) 

Gran illnoresa 
10 ,347.48 
12,142.77 
13,941.16 
15,575.03 
17,618.65 
19,681.94 
2iJ.,072.38 
31,762.63 

18,1:42.76 
(100.0%) 

5,952.3 
6,874.8 
7,346.0 
7,899.1 
8,492.5 
7,296.1 
7,912.3 
8,311. 7 

7,510.60 
(41.4;~) 

8,395.3 
9,773.5 

10,705.0 
12,136.0 
12,991.6 
11,103.7 
12,320.3 
13,416.0 

11,355.18 
(62.6%) 

5,476.4 -
5,389.9 
5,016.4 
4,828.3 
4,588.8 
3,529.1 
3,129.1 
2,491.2 

4,306.15 
(23.7%) 

7,724.1 
7,662.5 
7,310.2 
7,418.1 
7,019.8 
5,370.9 
4,872.4 
4,021.1 
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Luego el cuadro 4.9 senala que, para los trabajadores de la pequena y 

mediana empresa, los salarios nomlnales y reales promedios solamente repre

sentaban el 41.4% y 23.7% de los salarios normatlvos respectivamente; y para 

los trabajadores de la gran empresa el 62.6% y 35.4% en el mismo orden. 

Incluso, los salarios nominales pagados en esta decada del ochenta, han re

presentado un menor monto relativo respecto a los salarlOs normatwos de la 

decada del setenta; pues en el ano 1978, los salarios nominales recibldos -

por los trabaJadores de la pequena y mediana empresa representaban el 48.2%, 

y para los de la gran empresa el 76.3% respecto al salarlo normativo. En 10 

concerniente a los salarios reales para los arios ochenta, estos representaban 

un menor nnnto relativo promedlo de los recibidos en la dec ada de los afios 

setenta -ver cuadros 3.10 y 3~11-. 

Pero ademas de que, en la presente decada los salarios nominales y re~ 

les pagados a los trabajadores manufactureros se han aleJado del salario -

normativo de la fuerza laboral; el nivel de vida de estos se ha deteriorado 

permanentemente. 

Por eJemplo, si en el aoo de 1979 los salarios reales de los trabajad.Q. 

res de la pequena y mediana empresa eran de ¢ 5,476.4; ya en 1986, estos --

11 egaban a un rna nto de ¢ 2,491. 2; Y para los trabaJadores de la empresa gra!!.. 

de estos eran de ¢ 7,724.1 y ¢ 4,021.1 respectivamente. Lo que signiflca un 

deterioro sustancial en el nivel de vida del trabaJador que labora en la 

pequefia y mediana empresa de 54.5%; y del 47.9% del que labora en la gran -

empresa manufacturera. Es declr, cada fuerza 1 aboral , y su grupo famll iar -

par supuesto; que ha estado ocupado en la pequena y mediana empresa, ha de-

J 
---,----~--------------------------------------~-----



jado de consumir en el ano de 1986, un manto total de blenes y serV1Cl?S 

empresa un ma nto equlVa 1 ente al 47.9%. 

mente deterioraclo durante el transcurso de la decada del ochenta. 

ca 4.9: 
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los sa larios nominal es pagados a los trabajadores manufactureros, han most~ 

do una tendencia ascendente en su crecimiento; como consecuencia del lncreme!!.. 

to sustancial experimentado en los indlces de precios al consumldor durante 

esta di§Cada. 

No obstante, los salanos reales 0 salarlOs constantes base 1978, han 

presentado una tendencla a dlsminulr su creclmiento ,en estos anos. Es declr, 

el nivel de vida de los trabajadores rranufactureros durante la presente dik!!,. 

da, se ha deteriorado perrmnentemente; ya que la capacidad adquisitiva del 

salano recibicb por estos trabajadores ha side cada vez menor. 

Pasemos ahara, a lnvestlgar en el apartado posterior, el por que 1 a -

fuerza 1 aboral en 1 a manufactura Sal vadorena durante 1 a decada del ochenta 

se ha pagado por debaJo del salario rormativo. 

4.6.1 LA CONCENTPACION DE CAPITAL Y LA DISvlINUCION DE LOS SALARIOS RELATIVOS 

EN LA ~IANUFACTURA SALVAOORENA. 1979-1986. 

A) CONCENTRACION DE CAPITAL EN LA MANUFACTURA SL\LVADORENA 

Indudabl emente 1 a concentraclon de capital, llmita una mayor CO ntra ta

clon de fuerza laboral en las empresas; en cLanto que la demanda de trabaja

cbres crece en menor proporcion en que crece la demanda de capital fiJo. --

Otro tanto acontece, cuando la demanda de capital fijo total se reduce, en -

nuestro caso par la incertidumbre polltlca-social y ffillltar que padece la --

" ... .,.. <' 

' - '" 1.~:Yl'I '>J . ". 
&0' ()",\..o 
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1 a economi'a Sal vacbrella en 1 a presente dEkada; 1 a proporcion en la que se _ 

ve dlsminulda la parte de la fuerza 1 aboral es rra's vol Umlnosa respecto a la 

reducclon experimentada en el capital flJO. Retomerros la lnfonnaclon de la 

rel acion cap' tal -tra baJo, expllcado en apartados antenores. 

CUADRO 4.10 

CONCENTRACION DE CAPITAL EN LA GRAN H1PRESA RESPECTO A LA PEQUENA Y t4EDIANA 

E~1PRESA DE LA r-1ANUFACTURA SALVADOREI1A. 1979-1986 . .... 
(Precios constantes 1978, colones) 

Pequefia y :lediana Elnpresa 

ARas Ca~ntal Fijo S a 1 a ria s itebclon Capital 
Total Traba,]o. 

1979 601,265.3 223,953.6 268.5,1, 
1980 512,895.7 214,717.4 238.9'~ 

1981 443,533.2 184,772.8 240.~ 

1982 406,456.5 161,294.6 252.0;1 
1983 388,733.0 145,750.6 266.7% 
1984 414 t 071.0 119,904.1 345.3% 
1985 335,306.6 94,092.1 356.41 
1986 30L..,945 .. 8 70,310.0 433. 7i~ 

Cir'an EInpresa 
1979 12,949,961.5 2,231,283.7 580.41 
1980 12,035,994.1 2,137,674.3 563.0/~ 

1981 10,658,731.0 1,877,096.0 567.8'{{, 
1982 9,808,090.6 1,746,268.8 561.7;~ 
1983 8,761,493.7 1,565,227.0 559.S:~ 
1984 8,486 1 287.6 1,050,095.5 808.1~~ 
1985 7,740,951.6 940,116.8 823.4/" 
1986 6,766,L.75.6 635,008.4 987 .8,~ , 

" 

?uente: Cuadra 4.6 

• 
,;' 11 

'-'~--"-----'-~----------------
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no se ha reinvertido en la presente'decada. Tanto la pequena y mediana em pre

sa como la grande de l~ manufactura, han disminuido su crecimiento en el caPl 

tal fiJo total y la fuerza laboral. No obstante, la dismlnucion que ha sufrl- :~ 
·il 

do la fuerza laboral es mayor que la ocurrida en el capital flJO. En 10 que 

respecta a la peque~a y mediana empresa, el capital fijo ha dlsminuldo su -

creclmiento en 1986 respecto a 1979 en un 49.3% mientras los salarios a fuer 

za laboral, ha dlsmlnuldo en 68.6%. 

La gran empresa de la manufactura por su parte, disminuya su creclmien-

to de capltal flJO para esos mismos anos en 47.7% y en 69.3% el dinero que, 

la rel aClon caplta 1 -trabajo en 1 a manufactura Sal vadorena tendiera a el evar 

su crecimlentos en ambos estratos de empresa; conduclendo a un mayor creci--

mlento en la productividad medla de la fuerza laboral, que flnalmente eleva -

el creClmlento en los niveles de explotacion de esta. 

Ademas de 10 expuesto arriba, tamblen es necesarlO establecer la dife-

renCla en la concentracion de capital de la gran empresa respecto a la peque

na y mediana empresa. La gran empresa por ejemplo, tenia en 1979, mas de 21 -

veces capital flJO total, pagaba casi 10 veces mas salarios, y se aproplaba 

de casi 20 veces mas excedente economico neto que la pequena y mediana empre

sa. Para 1986, esas relaclones seguian mantenlendose caSl en las mismas pro-

porciones; las grandes empresas contaban con mas de 22 veces capital fiJo 

total, pagaban casi 10 veces salarl0s; y se apropiaban en aproximadamente 20 

veces mas de excedente economico neto; que el estrato de la pequena y mediana 

empresa (ver cuadros 4.2 y 4.10) .. 

Es declr, la concentracion de capital con que cuenta la gran empresa 

.. 

" 
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() 
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-a pesar de que la manufactura Salvadore~a no ha reinvertido en la presente. 

decada- en estos anos, no s610 ha reducldo la contratacion de fuerza laoo--
~t; 

ral en relaclon a la parte destlnada a capital fljO total; sino ademas, ' la 
. ... -" ... 
1.~~ 

>:,.:;:\~ 
't-p, Sr¢. 

proporcion en que ha disminuido los salanos respecto al capltal flJO total ",~'~~ 
e.<1~~1 

es mas elevada en estos aoos. Es declr, la gran empresa de la manufactura - "~1?~ 
,<-- 'E:~.:: v 

ha despedldo en mayor proporclon el numero de trabaJadores (45%); que el -- ~)i~~ 
,..: "" 

o(j 
C 

"'r I .... 1'1 
estrato de empresa pequefia y mediana de la manufactura (31.1%) -ver cuadro 

4.3-. 
.. :r:~ 

v' . '"'4 
p~~ 
~~!'~ I 

Pasemos a investlgar en el sigulente apartado, los efectos que ha p~~: "t1i 
b '<) 

vocado en los salarlOS relatlvos, la concentraclon de capital en la manufa~ J~Y 
" '-<js" ..l 
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tura Salvadarena. 
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B) DISHNUCION DE LOS SALARIOS RELATIVOS EN LA MANUFACTURA SALVADORE~A, 19Z9.q,n: 
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1986. 
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~" . En apartados anteriores podemos constatar, que los salarios abso1'uto~,J-~~ 

I} ~tt.:~-'7/~~ 
pagados a los trabaJadores de 1a empresa grande de la manufactura Salvador~;k0~ 

~ ~JY~~ _ .... S? I 

ria son mayores que; los pagados a los trabaJadores de 1 a pequefia y medi ana. ~ f;::'5': 
I l~ ., t 

• ~ ~ <: '" 

empresa. Sin embargo, al conslderar los salarios relativos por trabajador;' r':;~ 
p r~ 0~t~~ 

estos presentaban un comportaml ento i nverso al observado en 1 os sal ari os ali.:::'r'k) 

solutos. 

--'/& r;;t: =.n 

t; ftsr~ ~ .... ·S,;~- , 
C(?-"':; l..;oot\ ;> 

.... ~ L?"! _ .... J .. ~ y l ~~ 

El salario relatlvo por trabaJador, 10 encontramos al re1aclonar: Ld~~~' 
[t l7~(1 

sal anos pagados, con el valor agregado neto producldo par cada fuerza., 1 a~~$V. 
~ ,);,~, = I 

ral. Cuyo significado es: por cada unidad monetana que el empresaria d~ ;c'iiti': ; 
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dad monetaria; destlnaba a pagar los salarlos de la fuerza laboral durante 
• I , , 

cada ano del perlodo de crisis. Lo anterior podemos apreciarlo en el cua-- _~~' 

dro que se expone a continuac16n: 

CUADRa 4.11 

SALARlas RELATlvas paR TRABAJADaR EN LA PEQUENA Y MEDIANA Y GRAN EMPRESA DE 
DE LA ~1ANUFACTURA SALVADaRENA. 1979-1986. (Precios constantes 1978, colones) 

Ail os 

1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 

1979 
1980 
1981 
1982 
198.3 
1984 
1985 
1986 

Fuente: 

Pequefia y Mediana Emoresa 
Salarios Reales Valor Agregado Salarios RelatlvoS 

por .'l'rabe jador Neto por'l'rabajador por Treba jador 

5,476.4 11,.387.3 0.48 
5,.389.9 10,194.7 0.53 
5,016.4 9,924.5 0.51 
4,828.3 9,673.8 0.50 
4,588.8 11,145.0 0.41 
3,529.1 10,889.6 0.32 
3,129.1 10,356.6 0 • .30 
2,491.2 9,677.6 0.26 

Gran Empresa 

7,724.0 24.421.8 0.32 
7,662.5 2),.303.1 0.33 
7,310.1 21~,294.7 0.30 
7,418.1 2),021.1 0.32 
7,019.8 26,355.5 0.27 
5,370.9 27,521.1 0.20 
4,872.4 29,411.3 0.17 
4,021.1 27,369.2 0.15 

Cuadro 4.8 y Anexos 4-C y 4-E 
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baJador de 1 a pequeiia y med1 ana empresa produj 0 en concepto de valor agrega,-o r " j , 

doneiD, sedes'bno61 P'Omethode esa umdad 41 centavos a pagar los salanos. 

Inversamente, la gran empresa dest1naba en promedio un1camente 26 centavos; 

10 cual qU1ere decir desde otro punto de vista, que el trabajador de la ---

gran empresa manufacturera, es explotado en mayor magnitud que el trabaJador, _:, 
., 

de la pequeiia y med1ana empresa, dado las altas tasas de product1v1dad media 

de la fuerza laboral que exper1mentan las pr1meras empresas. 

Debemos aS1mismo detectar, que durante los arias de cr1S1S estudlados, 

1 a parte de la unidad del valor agregado neto que se ha destinado a pagar -

salar1os; ha sldo cada a~o menor en los dos estratos de empresa 1nd1cados. 

Por eJemplo, Sl en 1979 por cada un1dad monetaria obten1da en concepto de --

, , 

!:'t.. 1:>0 

valor agregado neto produc1do por el trabaJador de 1 a pequeiia y mediana em--- "d-e~7:~ 
V" t",,\l 

presa se destinaban 48 centavos; en 1986, esa parte de la umdad s6lo repr~-::or'~,0 
-J,:c,' 

t,>rr " sentaba 26 centavos. De igual manera para la gran empresa, esa parte de la ~ a,{~ 
/'/' !' 

~ ;~ Ji 
un1dad del valor agregado neto que se dest1naba a salar10s era menor; inclu~<~tt 

so que el destinado por la empresa pequeiia y med1ana. Asi, esta gran empr.esa ~ 
, ' < 

->' 

dest1naba 32 centavos en 1979; ya para 1986 dest1no solamente 15 centavos --
. 

por cada un1dad que se obtenia de valor agregado neto durante la decada deJ 

ochenta. 4/ 

Observemos en la graf1ca que mostramos a continuacion, la relacion 

, < 

I r'+:-!)= 
J/''''1 
r' \, 

'" <:! f\t ":t '""" lL~-:: 

eX1stente entre los salarios relat1vos y la productiv1dad de la fuerza 

ral en 1 a manufactura Sal vadoreiia. 

) ~ s. 
1 abo .. r: , 

-~'----~I----------------------------------------------------
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los salarios relatlvos; pero de 1982 en adelante, estas variables se han 're

lacionado inversamente. 0 sea pues, cuando la productividad medla de la fuer 

za laboral en ambos estratos de empresa tienden a elevar su creclmlento; los 

salarios relativos, que es la parte de la unldad d~ 'valor agregado neto que 

se destlna a pagar salarlos; son cada vez menor en cada ano. Es declr, a ma-
c.:'",n 

yor productlvldad medla de la fuerza laboral menor monto de salarios relativo·s.~~ ' 
.r" ,!.r.:. 
:di!"1l':I(~ 

Hemos de observar finalmente que, la parte de la unidad del valor agr~ ."J:~ 

gado neto que se destlna a salarios; es menor en la gran empresa, debido a -

que esta concentra mas capltal, que la empresa pequeiia y medlana de la manu-

fac tura sal va cb reiia. 

Investiguerros ahora otro factardel, por que en la presente decada, ,1 a 
(I!f 1\, 

fuerza laboral en la manufactura sal vadorefia, se ha pagado por debaJo del __ o .rlv~~:~ 
~', ~ "(0 

sa 1 ario norma ti vo . 
(IJ ,fs0t:\ 
• :!2.;;& I 

~ C'(:' ~ ry ("r 

r : ~~"<'iJ<t 
J r- ",,'in 
P>'>.~~ 1,' 
~ Idt~\ 'I,-~ 

0. ~ ,<-~-;/ 
j] 'I t> (~~'- ~ 

4.6.2 INCREMENTO EN LA ~~ASA DE DESOCUPADOS, Y EL PRECID DE LA FUER1A LAB0RAt:f.;.c-'J;.\ 
~----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~"~-~ ~~. " 

}-£<=~t:tl. 

PAGADA POR DEBAJO DEL SALARII) f{)RrvYl. TIVQ EN LA MA.NUFACTURA Sl\LVADORENA' ~~~-k'~ 
• 'i.l(v:ti 

1979-1986. 
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La masa de desocupados (MD) 0 Poblac16n Ecommlcamente PctlVa Desoc~p~ ~~~,". ,?~ 
f &-s".J~~~d 

do en edad de trabaJar, que el Slstema Ecommico subdesarrollado y depend'ien :'~~- :~' 
~ - ~J ~/~ 

te Sal vadoreiio gener~ no puede ti pificarse como a 1 go novedoso en 1 a presJt;I- :,;i.; , -I 

~ (1 '1~(-- \~ 1 

te crlsis. Ya se ha vista en el capitulo III, como desde la dec ada inmedia:ta {:~)~'J~1 
r -;-~'~'~<j.,.fI 
~ fLr ' I\.rJ .?,\ 

mente pasada esta se habia incrementado. Lo que sucede es, que en las crl's4s~:~ :-. (1 
q\' _'l!"./ ( 
cl) "" -::' 1: l.J 
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corro la que padece la economia salvaclorei1a; esos problemas se hacen mas d1fl 

c 11 es de ocul tar. 

En este apartado, m s interesa destaca r que la masa de desocupados du--

rante estos anos de crisis, se ha visto incrementada; conduciendo inevitable 

mente a que la fuerza laboral se pague por debajo del salano normatlVo. 

Co n el propOsito de buscar 1 a tendencia a su crecimi ento de la PEA de5:L 

c upada, presentano s el cuadra siguiente 

CUADR04.12 

POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA DE EL SALVAOOR 

(Cifras estimadas) 

Indicador/a no 1981 1982 19 83 1984 1985 

Total 1,461,632 1,466.765 1,471,44 ° 1,494,504 1,545,205 

Ocupaclos 1, ]51,512 1,064,769 997,086 1,012,715 1,047,64 9 

Desocupacb s 31J ,12O 401,996 474.354 481,789 520,739 

Tasa De9Jcupa-
cional 21.22% 27.41% 32.24% 32.24% 33.70% 

Fuente: FUSl\DES. Diagoost1co SJcial: Situacion Ac tua 1 de 1 as Neces1 dades 
Basicas en El Sal vacbr, p. 6. 

Dejando a un lado cualquier dlscusion de la exactitud de las c1fras --

mostradas, pues en 1978 la PEA total estimada era de 1.6 millones de perso-

nas -ver apartado 3.4.3- en cambio la no strada en el cuadro 4.12 se ha redu

c ido a l.5 millones de personas en 1981, sltuac10n que subestima en magmtl,ld 

el 1mpacto de la poblac1on desocupada en E1 Sal vador. 

o ~", J) 
--~~-----------------------------------------------------------
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De todos modos, el cuadro antenor senala como la tasa desocupaclOnal 

de 1981 a 1985 se ha lncrementado notablemente; pasando de 21.22% a 33.7% 

respectivamente. Es declr, de 310,120 personas desocupadas en 1981; pasan a 

520,739 personas desocupadas en 1985; que no han tenido mngun lngreso mon~ 

,1) , 

'<> "I I 

" I 

tarlo para satisfacer sus, necesldades basicas. Otras fuentes, estiman que en ,r ~o '} 
.. "r J 

1979 1 a tasa de desocupacion era sol amente del 7.9%; ya en 1982 esa tasa --' , _' 
~ ~l~ 

\,J", j 

11 egaba a 38.1%. En 10 que respecta a 1 subempl eo, aquell a parte de 1 a pobl ~ \ "_',' 
S 

'> ,/ -) 

c lon ocupada que 1 abora menos del tl empo de 1 a J ornada de trabaJo 1 egal men- J ,'. 

'J l t 

te estcb 1 eCl da representa ba segun esta fuente en 1980 un 68% de 1 a pobl ac lon ~~ , 
, " ~ I 

ocupada 5/. Estas personas de:{)cupadas y/o subocupadas, son las que presio- ' v 

, ~f) 
r v 

" ' ,r' nan a mvel naclOnal, a que la fuerza laboral no se pague por su salario --

nonnatlVo SHO por debaJo de este; y adernas, el trabaJador que pennanece· 0-

;:"V-\ 

cupado expenmente altos niveles de explotacion. Esa presion se debe, a que '''-;':;';~ 
I ~ (,,.. .. c 

por cada 10 trabajadores ocupados, eXl sten 5 trabaJadores desocupados di's--. 

puestos a sustltulrlo. En este sentldo, el empresario dlsminuye cada vez 

mas los salanos, agrandandose la brocha entre los salarios pagados y el 

sal aria nonnatlvo de 1 a fuerza laboral. 

Indlstlntamente a la fuente informativa que se de credito en cuanto 

la exactitud de los datos, parece muy claro, que la masa de desocupados 

la decada del ochenta se ha el evado notabl emente. 

) ,-I 
I( , 

en ~- J f ~. 
\ ""'J ~ 

_ t.~ ...... 

I f -'; ~ ( 
I .. ~ ----~ ~ 
, " ) < -

Asi a nwel de Cl udades a centro s urbanos rnfs lmportantes de El Sal va_ o~v c',c 

dar, Martin Bar66/ reportaba que en promedlo, de la PEA que habltaba en Js~~~V~\~v(\j 
,~, 

centros en 1987; un 44.7% se encontraban desempleados y el 65.4% estaban , - ,,~~~-:;,-' 
Li -;:\~ (' 

.. • I -,~ ., ...... ) 

subempleados. Ademas, el 58.8% de obreros habltaban en "casali de bahareque ; " .-,~, 
"' ., ~ \ <t ~ r 
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ranchos y I!vivlendas de desechos ll -cartOn, llantas, etc. - ; y que par 10 menos 

el '62.5% de obreros era analfabeta 0 no entendia 10 que leia yescribia. 

AdlCio na 1 a todo esto, hay que agregar el numero de despl.azados de 1 as 

zonas rurales, en donde el confilcto mllltar es mas frecuente y recio; y que 

necesarlamente la poblaclon rural tiene que emlgrar a las zonas urbanas, don 

de el conflicto hasta el nnmento es menos intenso 7/. Esa poblaclon desplaza

da llegaba en 1985 a 525,000 personas8/. 

Por otra parte, si consideramos unicamente 1 as empresa s que han estado 

laborando durante los ams de estudio, nos podemos dar cuenta, que el numero 

de desempleados se ha incrementado; ya que, la gran empresa manufacturera -

despidlo en 1986 respecto a 1979 el 41% de sus trabaJadores; la pequena y m~ 

dlana empresa despidio el 31.1% en ese misnn periodo de tiempo -ver cuadro -

4.3-. 

Un lndlcacbr mi's que, nos estaria evidenciando ese mayor crecimiento en 

la MD, es el Clerre definitlVo de los establecimientos manufactureros; que ..:; 

nnstramos en el cuadro sigulente: 

, ' 

, t 

, 
,1 
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CUADRO 4.13 

ESTABLEC IMIENTOS CERRADOS Y NU[~ERO DE DESEr~PLEADOS EN LA MANUFACTURA SALVADOREiilA. 
1979-1986. 

Cater.;oria 
flanufactura Otros Sect ores 

Alios Nlimero de Nlimero de Hlimero de Nlimero de 
illnEresas _DesemEleados. EffiEresas DesemEleados 

1979 19 h,679 26 6,226 
1980 5.3 5,027 113 El,329 
1981 31 3,750 191 7,8£14 
1982 14 2,036 n.d. n.d. 

1983 n.d. n.d. n.d. n.d. 

198h n.d. n.d. n.d. n.d. 
1985 5 l,66h n.d. n.d. 
Total 122 17 156 330 22,h39 

(37%) ~76.5~~} (100/0) (1~) 
Fuente&Ninisterio de Traba,jo y Unidad de Investigacion Huestral. 

Indicadores Economicos y Sociales, 01-12-1985 BIPLAN. page 221 

Se observa en el cuadra reclen pasado, que de un total de 330 empresas 

cerradas, 122 empresas (37%) pel-tcnecian a la manufactura, deJando sin empleo 

a 17,156 trabaJadores (76.5%) que ya no obtlenen salarlos para suplir las --

necesldades elementales de 87,496 personas, sU\lJnlendo 5.1 mienbros por fami 

lla que habltan en las zonas urbanas de El Salvador. 

SegGn clfras oflclales conservadoras del MIPLAN, el empleo medlO anual 

del sector nanufacturero es el slgulente: 
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CUADIU 4.14 

EMPLEO MEDIO ANUAL DEL SECTOR Ml\NUFACTURERO EN ESTABLECIMIENTO DE 5 Y MAS 

TRABAJAOO RE S. 

1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 

TDto. 1 

57,696 
57,302 
54,338 
50,581 
47,843 
50,597 
49,942 
48,957 
46,276 

Mascul ina 

36,627 
38,393 
34 ,516 
32,294 
30,897 
32,175 
31,810 
31,332 
30,489 

Femenino 

21,069 
18,909 
19,822 
18,287 
16,946 
18,422 
18,132 
17,625 
15,787 

Fuente: Indlcadores Economicos y Socia1es. Ene./Dlc. 1984, p. 276; 
Ene./Pic. 1985 p. 219 y Ene./Dic. 1986 p. 184, MIPLAN. 

En e1 cuadro anterior, debe observarse que el empleo medio anual en 1a 

manufactura sal va do rena en los establecimientos de 5 y mas trabaJadores; ha 

dlsmlnuldo su crecimlento en 1986 respecto a 1979, en 19.8% en total; en 

16.8% para los trabajadores masculinos y en 25.1% femeninos. 

E=os altos porcentajes de trabaJadores despedidos y el cierre de Jfabn 

cas durante la decada del ochenta, se han dacb oosicamente en empresas que -

tenian 0 se estaban formando slndicatos -por eJemp10: F<i'brica E1 Leon, Indus 

trlas Prisclla, Sacos Cuscatlan, ANDA, Po1lclinica Salvacbreiia, etc.-; con -

e1 obJeto de desarticu1ar e1 movimiento 1 aboral • A pesar de esto, el movi--

mlento laboral se ha caracterizacb; por una mayor '!consolidacion orgamca -

asi como por una intensa lucha reivindicatlva de caracter economlco, social 

y po1itlco,,9/, en esta decada. , 
, I 

, - I 
~ - , 

. " 
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En 10 que respecta a 1 a PEA Infantil; hemos de decir que: III a particl

pacion en el mercado laboral de grupos poblacionales Jovenes (menores de 10 

anos) y ... mas. Segun lnformes oflclales, este grupo representO el 10.4% del 

total de ocupados a 1980 1110/. 

Todos esos datos nostracbs arnba, nosestan lndlcancb deflmtivamente, 

que la lOglca de repmduccion del sistema economico de obtener su maximo ex

cedente eCOmmlCO neto; conlleva a que su ley de poblacion opere lIeflciente

mente ll
• Por un 1 ado, a generar una MD el evada; y por otra, a incorporar a 

toda la familia sin distlngo de edades y sexo a los procesos productlVOS. De 

hecho, tal sltuaclon se vuelve mas aguda, conforme se profundlza la crisls -

econOmica yla guerra que VlVe actLalmente la poblaclon ~lvadorefia. 

Por 10 tanto, la fuerza laboral en la manufactura 51lvadorefia en la 

dikada del ochenta, no se ha pagado por su sal ario normativo, sino por deba

jo de este; e lncluso, la brecha que guardan los salarios pagados y los sala 

nos normatlVos de la fuerza laboral, se ha ampllado enormemente. 

Antes de finallzar con este capitulo, qUlsieramos mostrarles graficame~ 

te, la relacl0n eXlstente entre el nlvel de explotacl0n y el nlva de vida de 

la fuerza 1 aboral en la manufactura Salvadorena en esta decada del ochenta. 

4.7 INCREt~ENTO EN EL NIVEL DE EXPLOTACION DE LA FUERZA LABORAL Y DETERIOR) 

EN EL NIVEL DE VIDA DEL TRABAJADOR MANUFACTURERO, 1979-1986. 

Ell la grafica que se expone a continuacion, podemos observar la rela--

c ,on que han guardado el nivel de explotacion de 1 a fuerza 1 aboral y el nivel 

de vida del trabajador manufac turero. 
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GRAFICA 4.7 
INCREMENTO EN EL NIVEL DE EXPLOTACION DE LA FUERZA LABORAL Y DETERIORO EN EL 
NIVEL DE V IDA DEL TRABAJADOR MANUFACTURERO SALVADORElm. 1979-1986. 
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Segun 10 llustra la graflCa pasada, mlentras el nlvel de vlda del traba 

Jador manufacturero se ha deterlorado durante el perlodo de crlS1S; los nive

les de explotacion de la fuerza laboral, han experlmentado un notable aumen

to en su crecimlento. Es decir, en la presente decada del ochenta, los nlve-

les de explotaclon de la fuerza laboral y el nlvel de vlda del trabaJador se 

han relaclonado lnversamente. A mayores nlveles de explotaclon de la fuerza -

laboral, los mveles de vida de los trabaJadores en la manufactura Salvadore

na han disminuldo su creclmiento. 

Por supuesto, la magmtud relatlVa a la cual se han lncrementado los -

niveles de explotacion de la fuerza laboral; y a la cual se han dlsmlnuido -

los nlveles de vlda del trabaJador manufacturero, son mayores en la gran em-

presa respecto a la pequena y medlana empresa de la manufactura Salvadorena -

en esta decada. 

4.8 SINTESIS DEL CAPITULO IV. 

En el transcunso de esta decada del ochenta, en donde el sistema economl 

co Salvadoreno se enfrenta a su mas grave crlsis hlstorlca; y de la cual, la -

economla manufacturera no escapa; pues por una parte, el excedente economico -

neto en termlnos absolutos por empresa ha dismlnuldo su creclmiento, a ralz de 

que el numero de trabaJadores ocupados en ell as han sldo despedldos. ~las Sln -

embargo, el mvel de explotacion medlo de la fuerza laboral ha elevado su cre

clmlento. Es decir, el excedente economlco neto relatlvo por empresa, mostro 

una tendencla clara en su creclmlento; debido a que los nlveles de explota-

cion medias de cada fuerza labaral que permaneclo acupada en las empresas, 
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eVldencl6 un rltmo igua1mente ascendente en su creclmlento. 

E1 mayor creclmlento en e1 nlve1 de exp1otacl6n medio de 1a fuerza labo 

ra1 en la manufactura, fue poslb1e, por que la productlvidad medla por tra

baJador en este sector de 1a economia; tambien experlmentO incrementos sus

tanclales en su creclmlento; pues, 1a relaci6n capital-trabaJo manufacture

ra se acrecent6 para estos mlsmos anos. Es declr, cada trabaJador que per-

maneci6 ocupado en los dos estratos de empresas considerados; estuvo mane-

Jando un mayor monto de capital fijo total en esta decada. 

Esto ha ,ocurrldo, en condiciones en que ambos estratos de empresas ma

nufactureros han relnvertido en la manufactura. No obstante la desinversl6n 

en la fuerza laboral ha side mas progreslva que la deslnversl6n experiment~ 

da en el capital flJO total. 

Aun que no es obJeto de esta tesls, ahondar en el por que de esta des-

lnversl6n en la manufactura Salvadoreila; esta puede atnbuirse en terminos 

muy generlcos, a la lnsegurldad del empresarlo por reinvertir e lnvertlr en 

un pais como El Salvador; donde prevalecen la inestabilldad politlca y una 

guerra civil de impredeclbles dimenslones. En partlcular, para la manufactu 

ra salvadore~a, puede argumentarse que, la manufactura Salvadoreila se ha 

caracterizado por ser concentrada (ver capitulos III y IV). Entonces, la 

concentraci6n econ6mica limlta la mlgraci6n de mas lnversionlstas al sector; 

por 10 cual, las empresas conslderadas grandes no estan obllgadas permanen

temente a modernizar ni ampllar su planta productlva; ya que les basta con 

su planta productiva lnicial, para abastecer la demanda 1 nterna , que no es 

rel a tlVamente grande de bienes de consumo mmedla to (al imentos, etc.) que 

anterlormente se lmportaban. 
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Mientras los niveles de explotacion medla de la fuerza laboral en la -

manufactura, ran tendido a elevar su crecimlento en la presente decada; los 

mvel es de vlda del sector trabajador, se han visto sustancialmente reduci-

dos 0 deterlorados en estos mismos aros. Al grado, que en el aiio de 1986 --

respecto a 1979; los S31arlos reales promedio recibldos por el sector traba

Jador, unicamente representaban aproximacamente un 50%. En otras palabras, -

1 a pobl aClon trabaJadora en 1 a rm nufac tura Sal vacb rena en 1986, sOlo po dia -

i:ener acce!:Q a consumir la mltad de blenes y serV1ClOS esenclal es para su -

sobrevlVencla en relaclon a los que consumia en 1979. 

Por otra parte, el detenoro en el nlVel de vida experimentado por el -

sector trabaJador en este periodo se ha debldo: Primero, a que el Indice de 

Precios al Consumidor ha crecido exagerada y progreslvamente en mayor magm

tud que los salarios nomlnales pagados a los trabajadores manufactureros. -

Por eJemplo, el LP.C. elevo su crecimiento de 1979 a 1986 en 224.95%; en -

cambio los salarios nomlnales promedios por empresa 10 HiCleron apenas en ---

49.7% (ver cuadro 4.8) .• Y segundo, al numero considerable de trabaJadores -

que han despedido las empresas que actual mente siguen funcionando; y aquell as 

que fueron cerradas. Esta Ultima sltuacion, mas el numero de desplazados, ra 

poslbilitado la ampliaclon de la masa de desocupados; que hismrlcamente ha 

presionado, a que 1 a fuerza laboral en El 511 vador se pague por debaJo de su 

corr esPJ nd i ente sal arlO rorllll t i 'D • 
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NOTAS DEL CAPITULO IV 

"Impacto del Terrennto en la Evol ucion Ecoromica-Social del Pais", (yl1nis 
terio de Pl anificac lon. . -

Hlrezl, Mlrlam del Carmen. Grupo Asesor de El Sal vador (G.A.E.). Diagros 
tlCO del Sector Industrlal de El Salvador: pet"iodo 1978-1987. p. 9. -

3/ La DIGESTYC, segun Indlce de Precios al Consumidor (05-06-87), p. 3; ---
para 1 a construcc ion del IPC, que representa a proxlmadamente el 60% de -
1 a pobl aClon asalariada del area urbana, clasiflcada en estratos, de --
acuerdo al manto de los ingresos mensual es famil iares, incl uyendo a es-
tas familias entre los estratos del 20. y 70. decil. 
El 1 imlte lnfenor del 20. decil que componen el tamaib medlo de la fam~ 
lla urbana (5.1 miembros), corresponde a ¢ 1,693.44 de lngreso anual; y 
el 1 imite superior al que corresponde t 8,568.00, segun el cuadra siguie.!!.. 
te: 

10. 

L imlte 20. ¢ 
lnferlor 30. 

40. 
50. 

L imlte 60. 
superior 70. 

Bo. 
90. 

lD. 

INGRESJ FAM IL IAR ANUJlL 

1978 

1,693.44 
3,068.35 
4,443.26 
5,820.18 a/ 
7,193.10 
8,568.00 b/ 

Pobl aClon 10% 
excl uido para 
cal cul 0 del IPC 

60% lncluido en el 
cal cul 0 del IPC. 

30% excl uldo pa ra 
el calculo del IPC 

1986 

2,491.1 a/ 

4,021.1 b/ 

a/ Incl uia los ingresos del trabaJador de la pequefia y medlana empresa 
para el ano 1979 y 1986, Base 1978. 

b/ Incluia los lngresos del trabaJador de la gran empresa para el ana 
1979 y 1986, Base 1978. 

Observese que a los trabajadores de 1 a manufactura no se 1 es paga el -
salario normativo de su fuerza 1 aboral ; y que su nlVel de vida se ha -
deterlorado en esta decada del ochenta. 
[xisten dentro de esta misma c1ase, sectores de trabaJadores que reciben 
un "sal arlO mlnino II COIID 10 tlpifica el Ministerior de Trabajo. 

BI8L10TECA CENTRAL I 
12121'O'BtU.lUlI.lUll lilIa C\fl, 15180110\1&0111/1: , 
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Esto sucede sin considerar el congelamlento de salarios, segun decreto 
544 en la decaca del ochenta en El 33.1vador. 

El Sil vador: Sltuaci6n Ocupaclonal 1971-1982. Imposibllldad de Repro-
ducclon r~aterla 1 de 1 a Fuerza de TrabaJCl ECA p. 789 

F..I SllIVlldor' SI(uad6n ocuplldonlll 1971-1980 

Ailos PEA Ocupados Desocupado5 OT, Sub-empleo ~ 

1971 1,116,000 1,028,900 87,\.1\,,, 78 257,250 250 
1972 1,153,000 1,076,800 76,000 66 310,176 28 R 
1973 1,191,000 1,124,600 66,000 55 366,750 326 
1974 1,230,000 1,172,400 58,000 47 426,608 364 
1975 1,270,000 1,220,300 50,000 39 490,440 402 
1976 1,313,000 1,263,200 50,000 38 555,720 440 
1977 1,357,000 1,307,700 49,000 36 572,900 438 
1978 1,403,000 1,352,500 51,000 36 698,960 480 
1979 1,451,000 1,336,000 115,000 79 688,040 51 5 
1980 1,500,000 1.207,000 293,000 195 827,300 680 
1981 1,550,000 1,092,000 458,000 295 
1982 1,597,000 988,260 609,501 38 I 

Fuente De 1971 a 1978 Joel & Zuvekas Economic Assessment lind Polley Issnn, febrero 1981, en ba-
se a clfras oficlales del Mlmsteno de Plamficacl6n Cnado en Proceso No 73 De 1979 Il 

1982 Esumados del Centro Umversnllno de DocumentaclOn e InformacI6n de OIT, AID, 
MIPLAN AlIo 3, No 74 

6/ r~artin Bara, Ignaclo. "Asi piensan los 33.1vacbrefios Urbanos (1986-1987) 
- p. 12. Que hoy 1 amentann s su brutal aseSl nato de que fuera obJ eto Junto 

con otros Clnco Jesultas y dos empleadas el dia 16 de novlenbre de 1989. 

7/ Ala fecha (noviembre y dlciembre de 1989) de incorporar las observaclo
- nes a esta tesls, 1 a guerra ha 11 egado a las zonas urbanas mas importan

tes de El Salvacbr: San Salvacbr -la capital-, 33.n r~lguel, Zacatecoluca, 
etc. Es declr, la guerra esta presente tanto enlas zonas urbanas como 
rura 1 es. 

:3/ FUSADES. Fundaci6n 33.1 vadoreiia para el Desarrollo Ecooomico y SJcial. 
"S1tuaclon ActLal de las neceslChdes baslcas en El Sal vador. 1986". 

9/ El Salvador Coyuntura Ecommlca, LES No.4 y 5,02-03-1386, p. 23. 

101 FUSAOES. Opus. Cit. p. 7. 



CAPITULO V 

5. CONCLUSIONES, PERSPECTIVAS Y RECOMENDACIONES 

INTRODUCCION 

Considerando todo 10 desarrollado en paginas anteriores, estamos en -

capacldad ahora, de exponer a continuacion las conclusiones a que nos ha -

conducldo esta lnvestlgacion sobre: El Nivel de Explotaclon y Nivel de Vida 

de la Fuerza Laboral en la manufactura salvadoreiia. 1979-1986. 

Inmedlatamente despues, se exponen las perspectlvas a corto y mediano 

plazo y algunos lineamientos para un programa alternativo de Reconversion 

Industrlal Salvadoreno, que estan orientados a desarrollar integral wente -

al sector lndustrial Manufacturero y a sus agentes productivos. 

5.1 CONCLU SIONES 

En el desarrollo de este trabaJo de lnvestlgacion, en el que se ha di 

vidido al sector manufacturero Salvadorerio en dos estratos de empresa: pe

que~a y medlana, con mas de ¢ 5 mil a ¢ 5 millones; y gran empresa, con -

mas de ¢ 5 millones de valor bruto de producclon; durante las decadas del 

setenta y ochenta. Se ha temdo la oportumdad de evidenciar emplrlcamente. 

Prlmero, la eXlstencla del nivel de explotaclon de la fuerza laboral 

y el myel de vida del trabaJador manufacturero; y 1 uego, cual es han side 

sus camblos tendenclales durante las dos decadas. 
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Respecto a la decada del setenta tenemos que, el excedente econom1co 

neto absoluto apropiado por los empresar10s de ambos estratos de empresa; 

tend10 a elevar su crec1miento como resultado de haberse aumentado en ma-

yor numero los trabaJadores ocupados en dichas empresas. 

A pesar de esto, el excedente economico neto relativo que, nos expl1-

ca su part1cipacion relat1va dentro del valor agregado neto; en la pequena 

y mediana empresa, reduJo su crecimiento. Esta menor part1c1pacion resulto, 

por el hecho de haberse d1sm1nu1do el crec1miento en los n1veles de explo

tac10n medlOS de la fuerza laboral; afectados estos, por el decreclmiento 

de la productiv1dad med1a por trabaJador que; a su vez fue inducida por la 

d1smlnucion en el creC1mlento de la relac10n capltal-trabaJo de estas em-

presas. 

En cuanto a la gran empresa manufacturera, su comportam1ento fue d1S

t1nto al experimentado por el estrato de la pequena y medlana empresa; pues 

aquella, no solo eleva su CreCilTIlento absoluto del excedente economlco ne

to, como respuesta del mayor numero de trabaJadores ocupados; Slno tambien 

lncremento su excedente econom1co neto relativo. 

La causa de este mayor creclmiento del excedente econom1co neto rela

t1vo en la gran empresa, se atribuyo al creclmiento en los nlveles de ex-

plotacion medl0s de la fuerza laboral , orig1nados estos a su vez, por el -

aumento sostenido en la productivldad med1a por trabaJador. Es declr, la 

fuerza laboral en la gran empresa estuvo en capacidad de produc1r mas b1e

nes durante la decada del setenta. 

Ahara blen~ la elevacion en el crecimlento de la praductividad medla 

de la fuerza laboral en la gran empresa, aconteclo en circunstancias tales 
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que, la relaclon capital-trabaJo redujo su crecimiento; y sin embargo, pr~ 

voco aumentos slgniflcativos en la productivldad medla por trabaJador y -

consecuentemente en los nlveles de explotacion medios de la fuerza laboral . 

Luego, esto nos dice que, la gran empresa manufacturera utillZO mas efl--

cientemente su capital fljO total en la decada del setenta (ver apartado -

3.4.2). 

En cuanto a 10 que se refiere a 105 niveles de vida del sector traba

Jador manufacturero, estes se vieron meJorados en la decada del setenta; 

a ralz de que, los salarios reales aumentaron su crecimiento; dado que la 

proporclon en que se elevaron los salarios nominales fue mayor que el cre

Clmlento experlmentado en los lndices de precios al consumidor. 

S,n embargo, los salarios nom1nales recib1dos por e1 sector trabajador 

en estos anos, nunca equlvalieron al salario normat1vo de la fuerza 1 aboral ; 

por el contrar10, Sl en los primeros anos de la decada del setenta la bre

cha que separaba a los salarios recibidos por los trabaJadores y el sala-

rlO normatlvo de la fuerza laboral era relatlvamente menor; ya a finales -

de la decada, esa brecha se amplio sustanclalmente. En consecuenC1a, la -

fuerza laboral en la manufactura Salvadorena en la decada del setenta se ~ 

retribuyo por debaJo de su salario normativo. 

E1 pago de la fuerza laboral por debaJo del salario normativo, se ex

plica por que, el sistema economico subdesarrollado y dependiente Salvado

reno, al ampliar en mayor proporcion el cont1ngente 0 masa de desocupados 

de Poblaclon Economicamente Actlva, lncorporando al mercado de trabajo a -

la mUJer Y los ninos; es decir, a toda la faml1ia; obliga a que la clase -

trabaJadora adulta venda su fuerza laboral por debaJo de su salario norma-

-- ----------------------------------------------------
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tlVO. Por conslgu;ente, esa mayor masa de desocupados hace que, los sala-

rlOS pagados a los trabaJadores representen cada vez una menor proporclon 

del correspondiente salarlo normatlvo de su fuerza laboral. 

Por otra parte, durante la decada del ochenta, epoca que caracter;za 

al sistema economlco en general y partlcularmente a la manufactura Salva

dorena por enfrentar su mas aguda crlSlS; pues la desinversion de las em

presas es muy eVldente, tanto en la dlsminucion acelerada del capltal f;

JO total -aun que la gran empresa manufacturera ha dismlnuido su capltal 

fijo total desde la decada del setenta (ver cuadro 3.7)- como el destlna

do a comprar fuerza laboral; y el Clerre deflnitlvo de un numero conslde

rable de empresas de este sector; se traducen en las causas fundamentales 

del decreclmlento acelerado ocurrido en el excedente econ6mico neto abso-

1 uto manufacturero durante esta decada. 

No obstante a esta desinverslon manufacturera, los nlveles de ex-

plotaclon medlOs de la fuerza laboral elevaron su creclmiento slgmficati 

vamente en ambos estratos de empresa; lncluso, han sldo superlores a los -

de la decada reclen pasada. Aunque desde luego, estos mayores incrementos 

en los nlveles de explotaclon medlos de la fuerza laboral continuaron sie~ 

do mucho mas signlflcatlvos para la gran empresa que; para pequena y me-

diana; dada la alta concentracion de capital con que dlsponen las grandes 

empresas respecto a las pequenas y medianas empresas del sector manufactu

rero. 

Por 10 tanto, ese mayor creclmiento en el nivel de explotacion medio 

de 1a fuerza laboral se origlno por que, de igual manera, la productividad 

medla por trabaJador experlmento aumentos sustanciales en su creclmiento; 
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lnducldos estos por el acrecentannento ocurndo en la relaclon capital-tr~ 

baJo. 0 sea, cada trabaJador que permaneclo ocupado en la manufactura Sal

vadorella durante la decada del ochenta, se enfrento a un monto mayor de ca 

pltal flJO total. 

De ahi que, la concentracion de capltal manufacturero guarda -partia~ 

larmente durante la decada del ochenta- una relacion dlrecta con la rela-

clon capltal-trabaJo, con los nlveles de productlvldad medla por trabaja-

dor y con los nlveles de explotacion medlos de la fuerza laboral. Es de-

Clr, a mayores grados de concentraclon de capltal, eXlstlran coeflclentes 

altos de re1acion caplta1-trabaJo que, provocara lncrementos slgniflcati-

vos en la productlvldad medla por trabaJador y en los nlveles de explota-

clon medlos de la fuerza laboral; 0 Vlceversa, a menores grados de concen 

traclon de caplta1, eXlstlran coeflClentes baJos de re1aclon caplta1-trab~ 

JO, que haran dlsmlnuir re1atlvamente 1a productlvidad media de 1a fuerza 

laboral y los niveles de explotaclon medios de esta. (ver graflcas 4.5 y 

4.6,). 

Ahara blen, en 10 que respecta al nlvel de vlda del sector trabaJador 

manufacturero; hemos de aseverar que estos, se han Vl sto sustanc ia 1 mente 

deteriorados durante la presente decada del ochenta; debldo a que la tasa 

de crecimlento experlmentada por el indice de preclos al consumldor, se -

elevo en una mayor proporcion en que 10 hlcleron los salarios nonllnales

-deJando a un lade el congelamiento de que fueron objeto los salarlos du-

rante algun tiempo por el decreto 544-. Oe esta forma, la poblacion traba

Jadora manufacturera Salvadorena ocupada en 1986, solo podia tener acceso 

a consumir la mitad de blenes y servicios de que consumia en el ano 1979. 
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Luego, rnlentras en la decada del setenta los trabaJadores rnanufactureros -

elevaron su nlvel de vlda; durante la decada del ochenta esos nlveles 

se han deterlorado perslstentemente. 

Ademas, con el mayor creClrnlento sucedldo en la masa relatlva de des

ocupados -por el cierre de fabrlcas, desped1dos, desplazados, etc.- en es

tos m1smos anos, los salanos nomlnales y reales reclbldos por los trabaJ~ 

dores; han tendido a aleJarse cada vez mas del correspondlente salario nor 

mativo de la fuerza laboral, que en la anterlor decada del setenta. 

Indudablemente todo est~ ha obl1gado a que los trabaJadores manufact~ 

reros experlmenten consuetudinarlamente condlciones de vlda lnfrahumanas. 

Por otro lado, Sl bien los salarios absolutos reclbldos por los trab~ 

Jadores de 1 a gran empresa manufacturera representan un mayor monto que los 

reclbldos por los trabaJadores de 1 a peque/1a y medlana empresa. Inversame.!!. 

te ocurre, al conslderar los salarlos relatlvos; ya que estos son slgnlfi

cativamente menores en la gran empresa que en la pequena y medlana empresa. 

En otras palabras, tenemos que a mayor concentracion de capital en la manu 

factura; el manto de salarlos absolutos reclbldos por los trabaJadores es 

mayor, pero son menores los salanos relatlVos; dado que la productlv1dad 

medla de la fuerza laboral es mayor y esto hace que los trabaJadores pro-

duzcan una mayor cantldad de b1enes durante el mismo tiempo del proceso pr~ 

ductivo. De ahi que, la concentraclon de capital manufacturero, se relaclo 

na directamente con los salarlos absolutos e 1nversamente can los salarios 

relatlVos. 

Por conslguiente, a mayores grados de concentracl0n de capltal, el -

manto de salanos absalutos sera mayor; pero menar el salario relatwo re-
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clbido por los trabajadores, 0 viceversa; a menores grados de concentracion 

de capital, el monto de salarlos absolutos sera menor y mayor el salarlo -

relatlvo. 

No obstante, a que la concentracl6n de capltal guarda una relaclon -

dlrecta con la relaclon capltal-trabajo, la productivldad medla por traba

Jador, los nlveles de explotaclon medios de la fuerza laboral y con el mon 

to de salarios absolutos; y una relaclon lnversa con los salarlos relatl-

vos reclbldos por los trabaJadores. Tamblen limlta, la nueva contratacion 

de fuerza labora; ya que, las conslderadas grandes empresas en la manufac

tura destlnan una menor proporclon de dlnero a fuerza laboral y la mayor -

parte a capltal flJO total; ademas de no estar obllgados a renovar perlodi 

camente su planta productlva; debldo a que controlan relativamente el mer

cado como el acceso al mlsmo de nuevos y potenclales inverSlones manufactu 

reras; y con esa planta productiva lniclal son capaces de abastecer la de

manda lnterna y externa de sus bienes producidos. 

Merece mencionar que, tanto los nlveles medlos de productlvldad de la 

fuerza laboral y los nlveles medlos de explotacion de esta en la manufac

tura Salvadorena; deben ser mucho mas slgnificatlvos en realldad. Pues, no 

fue posible segun la claslflcacion de valor bruto de producclon de la --

DIGESTYC, dlstlngulr entre el personal, la categoria de ocupaclon: traba

Jadores admlnlstratlvos, tecnlcos, trabaJadores y aprendlces. En este sen

tldo, los lndlcadores engloban a todo el personal ocupado y remunerado por 

empresa~ 10 que provoca una subestlmacl0n en los niveles medios de produc

tlvldad por trabaJador y los niveles medlos de explotaclon de la fuerza -

laboral; y una sobrestlmaclon de los salarios que en la practica reciben -



160 

los trabaJadores que estan dlrectamente lnvolucrados en el proceso produc

tlVO; debido a que en las empresas manufactureras, son los trabaJadores ad 

mlnlstrativos los que reclben mayores salarios que los trabaJadores dlrec

tamente lnvo1ucrados en los procesos productlvOS. 

No obstante a 10 anteriormente exp1icado, conslderamos que los datos 

computados y presentados en este trabaJo, nos proporclonan una idea muy -

aproxlmada a 10 que en realldad ha ocurrldo durante la decada del setenta 

y ochenta en 1a manufactura Salvadorei'ia. 

Tenlendo en consideracion las conc1usl0nes expuesta arrlba, podemos -

anticlpar las perspectlvas slgulentes: 

5.2 PERSPECTIVAS 

Que de continuar 1a desinversion experimentada en las empresas manu-

factureras durante 1a decada del ochenta, en el corto y medlano plazo, el 

monto del excedente economico neto absoluto aproplado por los empresarios 

sera cada vez menor; debldo a que su mayor crecimlento depende de una mayor 

lnverslon y relnversion de dlnero, tanto de capltal fiJo como de fuerza -

laboral. Por consigulente, la producci6n manufacturera tendera a dlsminulr 

su crecimlento slgnlficativamente; 10 que, obviamente conduclra a que los 

preCl0S de los blenes manufactureros se elevan conslderablemente. 

i~as aun, 1 a gran empresa del sector manufacturero, que es 1 a que con

centra mayor capital; ampliara y mejorara, sus mecanismos para que los pr~ 

cios de sus blenes producldos crezcan progresivamente, maxime cuando las -

medldas del actual gobierno de ARENA hacia el sector industrlal, estan ---
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onentadas a "el1minar los controles de preC10S para los productos 1ndus-

tnal eS lllJ . Lo que redundara al flnal de cuentas, en un aumento el evado de 

la tasa 1nflac1onar1a que, deter10ra pers1stentemente los n1veles de v1da 

del sector trabaJador Salvadorelio. 

Sin embargo, los niveles de explotacion de la fuerza laboral que per

manecera ocupada, sufriran aumentos altamente slgn1f1cativos en su creci-

m1ento, ya que, la proporcion a la cual esta d1sm1nuyendo su crecim1ento -

la fuerza laboral (trabaJadores desped1dos) es mayor que la ocurnda por 

el cap1tal f1JO total; en consecuencia, cada trabaJador se enfrentara a un 

monto mayor de cap1tal fiJo total, provocando acrecentamlentos supenores 

en la relac10n cap1tal-trabaJo; y que a su vez elevaran el crecim1ento de 

la product1v1dad med1a de la fuerza laboral. Esto sera pos1ble ahora, no 

un1camente en las empresas pr1vadas manufactureras, que caS1 es la total 1-

dad de empresas del sector; Slno tamb1en, en aquellas empresas que durante 

la decada del ochenta, estuvieron baJo la tutela del Estado; pues, el go-

bierno actual t1ene entre otras med1das para el sector de: "privatlZar las 

empresas industnal es del Estado y ag11lZar la venta de fabncas 1ntervem 

das por 1nstituciones financ1eras of1clal esll?J. 

Por 10 tanto, Sl la evolucion de la manufactura Salvadorefia en el cor 

to y med1ano plazo se man1f1esta, en Clrcunstanclas parecldas a la experl

mentada durante la decada del ochenta, es de esperar que: los nlveles de -

explotaclon medios de la fuerza laboral que permanezca ocupada en las em-

presas manufactureras, tendra una dlrecc10n ascendente en su crecimlento; 

y mientras tanto, el detenoro en los nivel es de v1da del sector trabaja-

dor seran 1ntol erabl es. 
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De ahl que, nos sea lmperatlvo aconseJar, los siguientes llneamientos 

generales, para la elaboraclon de un Programa Alternatlvo del sector Manu

fac turero Sal vadoreno. 

5.3 LINEAMIENTOS GENERALES PARA UN PROGRAr~A DE RECONVERSION INDUSTRIAL EN 

EL SALVADOR. 

Como habremos observado en el desarrollo del presente trabaJo, el Sl~ 

tema economlco salvadoreno y partlcularmente el sector manufacturero, ado-

1 ece de senDs Ildesequil1bnosll economlCos y social es que; a1 no encontrar 

una respuesta clentiflcamente seria en el amblto politico, ha conducido no 

solo a E1 Salvador sino a todos los palses del area centroamerlcana por 10 

menDs, a sltuaclones economico-sociales mucho mas complejas y profundas 

que; exigen un tratamlento a nlvel coyuntural como estructural del slstema 

economlco. En este sentido, habra de buscarse cierto grado de equlllbrlo -

general del slstema economlco que se concrete en una nueva estrategia de -

desarrollo a traves de un proyecto de consenso naclonal. 

Esa nueva estrategla de desarrollo, debe fundamentarse en mayores y -

meJores nlVeles de consenso, concertaclon y partlcipaclon entre el sector 

empresarlal y trabaJador; tanto en la esfera de la produccion como en la -

distrlbuclon y aproplacion equltatlva del excedente economlco generado en 

el slstema economlco salvadoreno que; permlta lr superando algunos proble

mas tales como: la heterogeneldad estructural, la inestabilldad y el dete

rloro de los termlnos de intercamblo, aSlmetrias en el cambio tecnologico, 

la extrema pobreza, el desempleo y subempleo, etc. 
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Va1gan pues, estas ref1eX10neS sobre 1a prob1emat1Ca global que debera 

abordarse simul taneamente en el slstema economico subdesarroll ado y depen

d1ente sa1vadoreoo, para 1ntroduc1rse a1 ana11S1S coyuntura1 del slstema -

que rea11za 1a teorla estructura11sta y a los 11neamlentos para un Programa 

de Reconversion Industrial en E1 Sal vador. 

5.3.1 ANALISIS COYUNTURAL DEL SISTErvlA ECONO~IICO SEGUN EL NEOESTRUCTURALIsr'10 

A1 neoestructura1ismo (a11mentado por 1a trad1c1on estructura11sta) -

corl~esponde abordar aspectos de suma lmportancia como son: 1I10s equ11i-

brlos macroeconom1cos, 1a coordlnac1on del corto con e1 largo p1azo, 1a -

concertac1on entre los sectores publico y pr1vado, 1a construcc1on de es-

tructuras productivas y de gestlon que entra,lan una mayor 19ua1dad, y 1a -

conslderacion de estrategias y po11t1cas que poslb111ten una mayor autono

mla nac1ona1 .... Su rasgo mas destacado es e1 de ofrecer po11t1cas se1ectl 

vas en contrapos1cion con las po11t1cas teorlcamente neutra1es del neo1i-

bera11smo ll3 / . 

Por otro 1ado, Sl b1en es C1erto que e1 neoestructura11smo rea11za un 

anal iS1S coyuntura1 del sistema econom1co (enfoque del aJuste) para propo

ner po11ticas se1ectivas, estas se encuentran lnt1mamente 1igadas a las de 

estrategia de desarrollo (enfoque estructura1 ); ya que, el enfoque del --

aJuste es: de aJuste Y desarrollo y de med1ano y largo p1azoll . 

Segu'i\ Freocn-fi),a\f1S., RlCardo5/., entre las \)G11ticas oe ajuste que prQ... 

pone el neoestructural1smo tenemos las slguientes: 
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1) Goblerno actlvo y polltlcas economicas selectlvas. 

2) Intervenclon selectlva en el slstema productlvo para generar mayor equ~ 

dad, produccion para satisfacer necesldades baslcas, serviclos iguallz~ 

dores, activldades que hacen usa lntensivo Je mano de obra. 

3) Plurallsmo en las formas de propledad y gestl0n, que incluyen empresas 

publlcas actlvas y llderes en sectores prlorltarl0s y dlversos tlPOS de 

empresas privadas. Las empresas publicas y privadas se conslderan com

pl ementa nas. 

4) Desarrollo de organismos lntermedlos· slndlcatos, cooperatlvas, Juntas 

de vecinos, aSOClaClones profesionales, etc. 

5) Sistema trlbutario progreslvo, redistrlbuldor de gastos y reaslgnador 

de recursos productlvOS. 

6) Slstema flnanclero regulado, al servicio del desarrollo productiv~, -

con tasas de lnteres real reguladas, y con canales de acceso y tasas -

de interes preferenclal es para productores peque.lOs e lnCl plentes. Ba!!. 

co Central subordinado al poder eJecutlvo, en un plano slmllar al de -

la polltica fiscal y de desarrollo productlVO. 

7) Inserclon selectiva. 

a) Graduacion condlcionada al funclonamlento de la economla lnterna-

cional; tratamiento preferenclal a palses asociados en procesos de 

integraclon e lntercambio negoclado. 

b) Arancel efectlVo dlferenclado; usa de mecanismos para-arancelanos 

ante la inestabllidad externa, con el fin de orlentar las compras 

estatales y regular Clertas transaCClones entre fillales de empre

sas transnacionales. 
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c) SUbSldl0S dlferenC1ados compensadores; negociaclones con 

o tros gob1ernos y empl-esas tral1snaclonal es para meJorar el acceso a 

mercados externos. 

8) T1PO de camblo real regulado; Gnlco 0 dual, segan las dlferenclas entre 

el comportamiento del lntercamblo de bienes y el de serviclos, y de los 

movimlentos de capltales; tasa regulada 0 prograrnada con mwiaJustes. 

9) Los movimlentos de capltales deben ser regulados para eVltal~ lmpactos 

macroeconomicos desequll ibradores; su uso debe ser dlrlgldo a compensar 

fluctuaclones de los termlnos de lntercamblo y a complementar el ahorro 

naclOnal; la admlslon de lnVerSl0n extranJera debe ser selectlVa para 

promover aportes de tecnolog1a y acceso a mercados externos; y 

10) !-By ventaJas comparatlVas dlfusas, en los sectores con ventaJas adqulri

bles; el desarrollo nacional se basa en esfuerzos de adqu1s1c16n de ven

taJas compara tivas, los que deben ser sel ectivos. 

Luego de esta breve expos1c10n del anal1s1s coyuntura1 sabre el S1S

tema economlco por parte de 1a teorla estl~uctural ista, pasamos a desarrollar 

el Programa de Reconverslon Industrial en El Salvador. 

5.3.2 PROGRAr~A DE RECONVERSION INDUSTRIAL EN EL SALVADOR 

Hemos concl uldo en el presente trabaJo que, 1 a concentl-ac lOll de recur

sos productivos (capltal fiJo, ruel'za laboral, capltal, etc.) par parte de -

la gran empresa respecto a la pequeiia y medlana empresa de la manufactura --

Sa I vadoreiia; ha conducldo a que aquell a .empresa, obtenga tasas el evadas de 

productivldad par trabaJador ocupado y cOllsecuentemente mayores niveles de 

explotacion de la fuerza laboral. De 19ual forma, el deterioro en el 
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nlvel de vlda de los trabaJadores manufactureros se ha profundlzado; partl 

cularmente durante la actual crlS1S. Obviamente, los llneamlentos genera-

les para un programa de Reconverslon Industrlal Salvadoreno, debe conside

rar la sltuacion expuesta anterlormente. 

Ahora blen, no es la concentracion de capltal par si mlsmo el proble

ma priorltarlo que debera combatlrse; pues esta presenta ventaJas economl

cas: produce grandes cantldades de blenes en un determlnado tlempo, poslbi 

lita dlsmlnulr gastos en los procesos productlvoS, que en el medlano plazo 

se traduclrlan en disminuclon de preclos de los blenes producldos entre 

otras. Lo que hay que hacer es que, la generaclon y dlstrlbuclon de los 

recursos productlvoS del sector, conduzcan efectlvamente al desarrollo eco 

nomico-social no solo del sector empresarlal sino tamblen al sector laboral. 

Esto actual mente no sucede en la manufactura porque, las unldades product~ 

ras no han logrado: prlmero, expandlr a un rltmo creClente las oportunlda

des de absorclon de la fuerza laboral; segundo, no hacen un usa optlmo de 

los recursos -partlcularmente eXlste capacldad lnstalada ociosa-; tercero, 

el excedente economlco neto generado por el sector no se ha reinvertldo -

(acumulado) especlalmente durante la actual crlS1S; cuarto, los salarios -

pagados a la fuerza laboral no son acordes a los altos nlveles de producti 

vldad por trabaJador; qUlnto, el aparato productlvo lndustrial en la actua 

lidad es atroflado, en el sentldo que no generaliza la producclon de bie-

nes de capltal y blenes lntermedios -lnsumos-; y par ultlmo, no se allmen

ta signlflcativamente de lnsumos nacionales y regionales, 10 que conduce a 

que no eXlste una lntegracion complementarla con el resto del aparato pro

ductivo naclonal. 
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Luego, una reconverslon industnal Salvadorena de sustltuclony amplla 

cion de lmportaclones que, supere aquellos obstaculos dentro del contexte 

de produclr blenes para satlsfacer las necesldades baslcas de la poblaclon 

trabaJadora Salvadorena como de la reglon Centroamerlcana; y la producclon 

hacia el resto del mundo; puede convertlrse en un resorte lmpulsor del de

sarrollo economlco-social Salvadorefio. Programa que, no solo debe "volcar

se hac la adentro ,,6/ nl tampoco solo "abl erta al extenor,,7/, mas bl en en 

ambas dlrecclones; tanto hacia adentro como al exterior8/. 

De 19ual manera, un ampllo programa de reconverslon lndustrlal de ---

gran envergadura en El Salvador, volcado hacla adentro como haCla el exte

rlor; exiglra entre otras cosas: primero, que se oriente la produccl6n In

dustrlal hacla las ramas vitales de la economi'a productora de lnsumos, de 

blenes de capital y bienes de consumo baslco; segundo, crear nuevas ramas 

lndustrlales que se integren al mercado lnternaclonal como: slderurg1a, -

electronica, automotri'z, qui'm1ca, etc.; tercero, readecuar el usa de tec

nologi'a y fuerza laboral; cuarto, implementar programas de capacitaclon; 

qU1nto, 11lCrementar la 1nfraestructura, transporte y comUnlCaC10nes; sex

to, un amplio programa de flnanc1am1ento, etc. 

Todo 10 anter10rmente expuesto, solamente podra concretarse en El -

Salvador, Sl el Estado, or1enta a las un1dades productoras a esas ramas; 

y Sl tambien regula efic1entemente la d1str1buc10n de los excedentes eco

nom1cos generados por todo el aparato productlvo; y part1cularmente, los 

que genera el sector 1ndustr1al. 

--- - ------------------------------------------------
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5.3.3 OBJETIVOS DE ~lEDIDAS ECONOMICAS 

a) Que el Estado orlente y regule, un ampllo programa de reconverslon In

dustrlal; que busque modlflcar los patrones de consumo tradicionales y 

de acumulacion del excedente economico. 

Este programa de reconverslon industrlal, debera incrementar la produc 

Clan de blenes para el mercado naclonal y reglonal, aSl como para el -

resto del mundo. 

b) El aparato productivo industrial tendra que ser complementarlo al --

resto del aparato productlVo nacional; con el obJeto de aprovechar me

Jar los lnsumos naclonales y reglonales. ASlmlsmo, tendra que aSlmllar 

apropiadamente el lmpulso de la lndustrla internacional. 

c) Incrementar, ampllar y dlverslficar la producclon de blenes lndustrla

les en aquellas ramas vltales para el desarrollo de la economla como: 

i) Ramas de "punta II a avanzada: el ectronlca, s lderurgia, petroqui'm.:!.. 

ca a gasoqulmlca y automotri'z; orlentada,a satlsfacer la demanda 

externa de palses fuera de la region centroamerlcana; en comblna 

clon can el capltal extranJero y naclonal. 

il) Ramas lntermedlas (de insumos y bienes de capltal): hannas, hi

lados y teJldos, cementa y minerales no metallcos, maquinarla y 

equipo electrico y fundiclon de hierro proporclonados a otras 

unidades productoras de bienes de consumo final. 

i1i) Ramas basicas: alimentos, vestidos y calzado, medicamentos y 

construccion de viv1endas. 
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Las ramas lndustrlales li) y lil), se Orlentaran a satlsfacer la deman 

da nacional y regional fundamental mente; pudiendo partlcipar tanto el caPi 

tal extranJero como el nacional. 

d) El Estado debera garantlzar, la distrlbuclon eflClente y eficaz del -

excedente economlco neto, a traves de tasas trlbutarlas apropladas a -

las unldades productlvas, creaclon de empleos productlvoS, el destlno 

de mayores recursos al gasto soclal -educacl0n, salud y recreacion fa

ml1lar-; estlpular los salanos acordes al lncremento de la productlVi 

dad por trabaJador; as, como, un control 'efectivo 'en los prec lOS de -

la canasta basica 0 blenes-salarl0s y proplciando la creacion de empre 

sas: autogestlonadas, cogestl0nadas y de concertacion entre el sector 

prlvado y el laboral. 

e) El Estado, conjuntamente con las unidades productivas, deben garanti-

zar la relnversion a acumulacion del capltal en el sector lndustrial . 

As, como, la reactivacion de todos los organismos e lnfraestructura -

con que cuenta el sector industrlal -BANAFI, CORSAIN, SAN BARTOLO, --

etc.-. 

f) Reactlvar la cooperacl0n economlca regional del area Centroamerlcana, 

para ampliar el margen de accl0n de las lndustrlas; y aprovechar las 

relatlvas ventajas que proporciona la econom,a lnternaCl0nal. 

5.3.4 ESTRATEGIA ECONO~lICA 

Que el Estado proplcie, oriente y regule, una reconverslon lndustrial 

de acuerdo a los objetivos antenormente planteados; mediante la ampl ia-,--
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cion y asignaclon de recursos (nacionales y externos) flnancleros, humanos 

y de lnfraestructura; y como gestor princlpal, de la cooperacion lnterna-

clonal hacla el sector lndustrlal . 

5.3.5 MEDIDAS ECONOMICAS 

a) Que el Banco Central de Reserva (B.C.R.), la Junta Monetana y el Sis

tema Flnanciero naclonal, aSlgnen y readecuen los recursos flnancleros 

necesanos para el sector lndustnal. 

b) Que el Mlnlsterlo de ~clenda y la Asamblea Naclonal Leglslatlva; ela

bore el prlmero y apruebe la segunda; una reforma trlbutarla acorde a 

la evolucion que presente el sector lndustrlal. 

c) Que el Mlnisterlo de Economla, controle eflclentemente los preClOS de 

los blenes-salarlos 0 de la canasta baS1Ca. 

d) Que el Banco Central de Reserva, el ~1inlsterlo de Economi'a, de Comercio 

Exterlor y de ~cienda; lncentiven, promuevan, adnnnlstren y regulen -

el fluJo de dlvlsas generadas por las exportaciones; para hacer un usa 

mucho mas selectivo de los bienes necesarios orientados al aparato pr~ 

duCtlVO. Es declr que, desalienten el consumo de blenes y serV1ClOS -

importados no esencial es 0 suntuarios para el aparato productlVo indus 

tnal. 

e) Que el goblerno central suprlma y racionallce sus gastos suntuarlOS 0 

presclndibles; y transflera estos recursos -particularmente los destl

nados a defensa- el sector lndustnal (manufactura y agrolndustria). 

f) Que el gobierno central a traves del fv1lnlsteno de Economi'a, Comercio 



' I 

I 
I 

171 

Exterior, Haclenda y de Planlficacion busque fortalecer; la Integracion 

Centroamerlcana, aSl como el Banco Centroamerlcano de Integracion Eco-

nomlca y el ConseJo Monetarlo Centroamericano: con el obJeto de aprov~ 

char meJor las exportaclones fuera del area Centroamerlcana y del fi--' 

nanclamlento que puedan ser obJeto estos palses por lnstltuclones In--

ternaclonales y de gobiernos extranjeros. 

g) Que el Banco Central de Reserva y el Slstema FlnanClero Naclonal pro--

porclonen facilldades credltlcias y coordlnen conJuntamente con INSAFI 

y el Mlnlsterlo de Economfa, la creacion de unidades productivas del -

sector lndustrlal que sean orgamzadas y admlnistradas por trabaJado-

res (empresas autogestlonadas), por trabaJadores y el goblerno (coges

tlonadas) y /0 por el sector privado y 1 aboral. 

h) Que el fvllmsterlO de Economia, Comerclo Exterlor y la Asamblea Legls

lativa; elaboren, modlfiquen y aprueben la Ley General de Cooperaclon 

e Inverslon Extranjera; lncorporando en ella, los ajustes legales que 

exigira la reconverslon lndustrlal. 

1) El Centro Nacional de Productividad, t~lmsterlO de TrabaJo y Prevision 

Social y la Unlversldad de El Salvador; fomenten e incrementen los pr~ 

gramas de capacitaclon para la fuerza laboral, mandos medios, tecnicos 

y empresariales; para los dlstlntos procesos productlvoS eXlgldos por 

el sector industrlal. 

J) Que el Mlnlsterio de Economla y Planiflcacion promuevan la complement~ 

riedad entre los sectores economicos para aprovechar y arnpllar los re

cursos nacionales y regl0nales del area centroarnerlcana. 

-----~---------------------------------------------------
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ANEXO 1 

FUSADES' Situaclon Actual de las Necesldades Bclslcas en El Salvador, 1986. 

ADS: Agenda Demograflca de El Sal vador de 1980. 

UES: Breve Oiagnostico Industrlal de El Salvador, 1980-1986. 

Coyuntura Economica No.4 y 5 de 1986. 

UCA: La Economla de El Salvador y la Integraclon Centroamericana, 1945-1960. 

Dada HlreZl, Hector. 

-Formaclon y Lucha del Proletana Industrlal Salvadoreno, 1979 de Rafael 

f'ilenJ lvar. 

-Fundamentos Economlcos de la Burguesla Salvadorefia, 1977 de Eduardo 

Collndres. 

-Los Subsistemas de Agroexportacion en El Salvador. El Cafe, el algodon 

y el azucar; 1988 de Arlas Penate, Salvador. 

-La Concentrac ion en 1 a Manufactura Sal vadorena, un Intento de Cuantifl

caclon 1983, de Roberto RlVera Campos (TeS1S). 

-La Economia Sal vadoreila 1981-1982 del CUDI. 

-IndustnallZaclon y Urbamzaclon en El Salvador 1969-1979, de Roberto 

Lopez. 

-Revista ECA. Crlsls, dlalogo y autodeterminaclon, llneamlentos de un 

r~odelo Alternatlvo en El Salvador. 

-Revlsta ECA. Sltuacion Ocupacional, 1971-1982. 

-Asi plensan los Sal vadorenos Urbanos, 1986-1987, IgnaclO f'ilartln Baro. 

ONU: Manual de Proyectos de Desarrollo Economico. 

CEPAL: La Crisls en Centroamerica: Orlgenes, Alcances y Consecuencias. 
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I 

;:.STRATO DE 
E:-fPRESA 

:)e q 

riana empresa 

Gran empresa 

:STRATO DE 
EMFRESA 

'equena Y me-

l~ana empresa 

,r:in emoresa 

NUMERO PERSONAL 
DE OCUPADO 
EMPRESAS 

2,5:'5 41,814 

34 8,653 

NUMI:RO PERSONAL 
DE OCUPADO 
EMPRESA . 
1,026 28,733 

102 29,585 

177 
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RESL~~ GE~ERAL DE LA MANUFACTURA SALVADORENA, SEGUN VALOR BRUTO DE PRODUCCION 

(~ILES DE COLONES, PRECIOS CORRIENTES) 

197 1 

SALARIOS CAPITAL FIJO PRODUCCION CAPITAL FIJO iOTAL(Cf') 
TOTALES BRUTA DEPRE- T GASTOS DE ?RODUCCION! TOTAL 

(~E:'O) 1/ C IAC ION '-!AT PRI:!-L'i.! TOTAL I 

69,274 68,740 525,255 7,637 8 237,892 325,396 333,033 8 

26,308 200,827 339,906 22,314 0 159,775 227,975 250,289 0 

RESu~~ GENERAL DE LA ~~UFACTURA SALVADORENA, SEGu~ VALOR BRuTO DE PRODUCCION 

(MILES DE COLONES, PRECIOS CORRIENTES) 

1 9 7 8 

SALARIOS CAP !TAL - FIJO PRODUCCION CAPITAL :IJO TOTAL (Cf'} 
TOTALES BRUTA DEPRE- I GASTOS DE PRODUCCIONI TOTAL 

(NETO) 1/ CIACION ! \fAT. PRtSW TOTAL ! 

123,068 296,329 618,540 32,925 239,667 282,993 315,918 

202,026 865,707 2.133,923 96,190 994,094 1 211,1 44 1 307,334 

UENTE Censo ~ndustr~al de 1972, volumen I, Pags 2 a 31 DIGESTYC 
Censo ~ndustr~al ae :978, pags 40 a ~1 DIGESTYC 

I 

I 

VALOR VALOR EXCED' 
AGREGADO AGRE,:;ADO ECONOI 

~ETO NI:i( 

199,859 192,221 2 122,9' 

111,931 89,'S17 0 63,3( 

VALOR VALOR. I 

AGREGADO AGREGADO E..XCEDE 
NETO ECONOl': 

I 
I 

335,547 302,622 0 179,5~ 

922,779 826,589.0 624, 56~ 

NOTA Los estratos de empresa se nan agrupado m pequena y med~ma (P " ~) ae mas ae 'l 5 :n~: a 'I. 5 m~llones, 'I Gran Empresa, de mas de 't 5 m~llo, 

J) 
segun valor Bruto de Producc~6n (VBP) 
Es cap~tal :~Jo porque ~sta 
desgas ta en la producc~6n de b~enes 
proceso nroduct~vos 

/monetar~o 
const~tu~do por los ed~f~c~os, maqu~nar~a, etc oue transf~eren su valor Darc~almente a med~da oue I 

y es neto po roue a este se le ha desconcado su aeDrec~ac~6n 0 aesgaste ocas~onado Dor su usc en el , 



\ 

Nl'l'lERO 
:S:RATO DE DE PERSO~AL 

:::l~?RESA EMPRESAS OCl?lillO 

?eauena y me-

~~ana emoresa 2,535 41,814 

~~an emoresa 34 8,653 

NUMERO 
ESTRATO DE DE PERSOhAL 
~1PRESA E.."1PRESAS OCUPADO 

- --

?eauena y me-

c~ana empresa 1,026 28,733 

Gran empresa 102 29,585 

178 
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RESUHEN GENERAL DE LA HAKLFACTURA SALVADORERA, SEGUN VALOR BRLTO DE PRODUCCION 
(HILES DE COLONES, PRECIOS CONSTANTES) 

- - . -1 9 7 1 

?! 
SALARIOS CAPITAL FIJO CAPITAL FIJO TOTAL (CF')': V£..OR 
TOTALES - PRODUCCION DEPRE- I GASTOS DE PRODUCCIO~ I AGREGADO 
1/ (NETO) 2/* . BRLTA 2/ CIAC!ON ~1..t,.T. PRn~; I TO'rAL TOTAL 21 

.' 60,527 73,993 565,398 8,221 4 256,073 350,265 358,486 4 215,l33 

22,967 216,175 365,884 24,019.4 171,987 245,398 269,417.4 120,~86 

RESlJ}1EN GENERAL DE LA MANUFACTURA SALVADORENA, SEGUN VALOR BRUTO DE PRODUCCION 

(MILES DE COLONES, PRECIOS CONSTANTES) 

1 978 

SALARIOS CAPITAL FIJO CAPITAL FIJO TOTAL (cP)f l VALOR 
TOTAI.ES -- - - PRODUCCION DEPRE- I GASTOS DE PRODUCCION 1 AGREGADO 
Y NETO 2:./ * :BRUTA :!:.I CIACION MAT. PRIMA I TOTAL TOTAL :!:.I 

- -- -

52,571 153,698 320,820 17,077.6 124,309 146,781 163,858.6 174,039 

86,299 449,018 1 106,807 49,891.0 515,609 628,187 678,078.0 478,620 

FUENTE. Censo ~naustrual de 1972, volumen I, pags 2 a 31, DIGESTYC. 

VALOR 21 
AGREGADO E}.CEDEl 
!'.ETO 21 ECONONl 

206,911.6 146,38L 

96,466.6 73,475 

VALOR EXCEDElI 
AGREGADO ECONOMI 
NETO Y :!:.I 

156,961 4 104,390 

428,729 0 342,430 

NOTA 
Censo ~naus~r~al de 1978, pags. 40 a 41 DIGESTYC. 
Los es~racos ae empresa se han agrupaao en Med~ana y pequena (P y M) demas de C 5 
nes, segun valor brute de producc~6n 

m~l a C 5 m~llones, y Gran Emoresa, ae mas ae e 5 m~ll 

1/ 
21 
-* 

Deflaccadascon el ind~ce de prec~os al consu~dor (IPC) base 1954, anuar~o 1974, y volumen IV y 1978 tomo VII, DIGESTYC 
Deflactadoscon el ind1ce de prec~os al por mayor ~ndustr1al (IPM) base 1955, rev~sta 05-1974 y 1979, BCR. Imonetar~o 
Es cap1cal f~Jo porque esta const1tu1do por los ed1f1c10S, maqu1nar1a, etc. que transf1erensu valo~ parc~a~mente a med~da que s 

desgasta en la producc~5n de b1enes y es neto porque a este se le ha descontaao su deprec~ac~5r 0 aesgaste ocas~onado por su usc en 
proceso product1vo 
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CUADRa ANEXO 3-C 

INDICES DE P.REX::IOS EN EL SALVAOOR ( 1971- 1978) 

ANOS INDUSTRIAL AI. AL COSUMIDOR 
PaR MAYOR. ..Jj 2/ 
(Base 1955) (Base1954) 

1971 92.9 114.45 

1972 96.2 116.28 

1973 109.0 123.74 

1974 152.5 144.63 

1975 159.3 - 172.24 

1976 181.2 184.38 

1977 196.0 206.15 

1978 192.8 234.10 

Tasa de Creci-
rniento anual. 9.6 9.4 

Fuente: (1) Revistas Mensuales del BCR, mayo 1974. pag 45 Y 
nayo 1979, page 453.-

(2) Anuario Estadistico 1974, Vol. IV, cuadra 02, 
p3.g. 26 Y 1978, cuadra 351-22, page 28. DlGESTYC. 
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An~o A-~ 

~JtO}AJC'l:9 .)l~T~~IC!. _~~UTG PGll SEQ~jty.~ I!.C.Li'Q! lIOCS Q,:: ~&_§!~!:y:'AJ:X).!f' 

(tlillones de colones, preClOS conbtnntes de 1962) 

sectores/Aros 

1- .\ "'roneCtl~lr1 0 

1_ 1.lner1 1 -, ']anter:.-s 
. 

3- Ind,u;tru i anllI-ct. 

l~- Gonstrllcclon ?ub. V 

1)1') 

JS7.h 

3 c' .0 

656.8 
(W.2) 

?rlVdda. 141.3 

5- ~]E:ctrlcl.dD.d ,:vtJ!1 y 
~erVl.C10S s~nltlrl.Os. 107.7 

6- Trans' • ,Almac. Y Comun.208.8 

7- ConerClO 759.7 

8- FlnanClero 106.1 

)_ Propled[d de Vivlend. 126.9 

10- Adman. Pll0] lca 132.2 

11- ~erVlCl0S Personales 268.4 

1980 

8h1.1 

3.9 

586.2 
(17.tj) 

111.h 

105.7 

193.7 

625.0 

102.6 

130.0 

341.9 

247.9 

1981 

787.5 

3.8 

52'i.0 
(17.4) 

94.l~ 

102.4 

172.5 

531.9 

93.1 

133.8 

346.0 

226.5 

1982 

7'10.6 

'3. ~! 

h8(\.9 
(16.9) 

90.l~ 

99.8 

161.3 

468.3 

98.5 

137.3 

356.3 

200.5 

1')Wl 

726.e 

1.7 

490.5 
(17.1) 

'1'2.2 

10h.8 

170.9 

478.1 

98.7 

140.1 

366.3 

198.3 

1)8h 

750.9 

3.8 

h96.9 
(16.9) 

86.9 

107.6 

175.6 

487.1 

99.7 

142.3 

384.5 

200.3 

1)85 

742.8 

3.8 

515.4 
(17.2) 

90.9 

113.0 

178.8 

489.5 

102.7 

144.4 

411.6 

20().7 

rasa de Greclillellt,,) 
1986 a D1SI,l] nucion (') 

719.7 - 2.6 

3.9 0.3 

528.3 - '.2.7 
(17.5) 

93.3 

115 .t~ 

179.7 

491.0 

lOh.2 

14h.8 

h30.1 

201.7 

- 5.3 

0.9 

1.9 

- 5.3 

- 0.2 

1.7 

3.3 

- 3.5 

TOTAL 3,601.6 3,289.3 3,016.8 2,8h7.7 2,870.4 2,935.6 2,993.6 3,012.5 - 2.2 
------ . -- ---

FlhTT.t!:I ~evlstas Oll-OS-06 de 1986 nab' 101 y 07-08-09 de 1988 par~. ?9 del Banco Central de J.eserva. 

( ) Part'lclpaCJOn reldr.lva de 1.::: Industrla 11anllfactu.cera en e1 iI.LO. 



NUMERO 
DE PERSONAL 

A NOS EHPRESAS OCUPADO 

1 979 265 10,837 

1 980 276 10,995 

198 1 301 11,087 

982 352 11,759 

1 983 324 10,291 

984 245 8,324 

1 9 8 5 229 6,886 

198 6 251 7,084 

181 
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RESU}ffiN GENERAL DE LA ~~UFACTURA SALVADOP£NA, SEGUN VALOR BRLTO DE PRODUCCION 1979-1986 
(MILES DE COLONES, PRECIOS CORRIENTES) 

PEQUENA Y MEDIANA EMPRESA* 

CAPITAL FIJO I CAPITAL FIJO TOTAL (Cn VALOR 
SALARIOS I PRODUCCION DEPRE- I GASTOS DE PRODUCCIO~ I VALOR AGREGADO 
TOTALES (NETO) l/ BRUTA CIACION HAT. PRINA I TOTAL TOTAL ~ AGREGADO NETO 

64,505 0 152,986.3 317,600.9 16,998 5 131,446.2 161,983 1 178,981.6 155,617.8 138,619.3 

75,588 7 180,153 1 337,202.6 20,017 0 135,234.2 168,171 8 188,188.8 169,030 8 149,013.8 

81,445 0 168,266.9 364,014.6 18,696.3 143,176.5 180,851.3 199,547 6 183,163.3 164,467.0 

92,885.0 201,135.4 416,394 0 22,348.4 165,382.7 209,615 4 :31,963.8 206,778.6 184,430.2 

87,396.0 164,004.0 421,366.0 18,222.7 157,629.0 202,315.0 220,537.7 219,051.0 200,828.3 

60,733.0 150,451 0 360,154.0 16,716.8 131,642 0 173,487.0 190,203.8 186,667.0 169,950.2 

54,484.0 120,624 0 327,288 0 13,402.7 122,522.0 156,285 0 169,687.7 171,003.0 157,600.3 

58,880.0 197,291.0 386,163 0 21,921 2 141,118.0 181,786 0 203,707.2 204,377.0 182,455.8 

E1.CEDENT:E 
ECONOMICC 

tJEiO 

74,114.3 

73,425.1 

83,022.0 

91,545.2 

113,432.3 

109,217.2 

103,116.3 

123,575 . 8 

FUENTE: Anuar~o Estadist~co de 1982, tomo III, Pags. 58 y 59, cuadro 321-04 DIGESTYC 

Anuar~o Estadist~co de 1983, tomo III, pags. 50 y 51 cuadro 321-04 DIGESTYC. 

La ~nformac~6n de los anos, 1979 - 1980 - 1981 - 1984 - 1985 Y 1986, se tomaron de, Documentos ~nternos, proporc~onados por la secc~6n de 

punto FOcal de la DIGESTYC. 

NOTA * De mas de ¢ 5 m~l a ~ 5 m~llones de valor Bruto de producc~6n. 

J) Es cap~tal 
~ Imonetar~o 

-f~Jo porque, esta const~tu~do por los ed~f~c~os, maqu~nar~as, etc. que transf~eren su valot parc~almente a med~da 

que se desgasta en la producc~6n de 

su uso en el proceso product~vo. 

b~enes y es neto poroue a este se le ha descontado su deprec~ac~6n 0 desgaste ocasionaao por 
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RESL~N GENERP~ DE LA ~UFACTURA SALVADOREKA, SEGUN VALOR BRUTO DE PRODUCCION 1979-1986 

(MILES DE COLONES, PRECIOS CONSTANTES BASE 1978) 

PEQUENA Y MEDIANA EMPRESA* 

NL,}1ERO I SALARIOS I CAPITAL FIJO CAPITAL FIJO TOTAL (CFt / VALOR VALOR EXCEDEN' 

DE PERSONAL TOTALES PRODUCCION DEPRE- 1 GASTOS DE PRODUCCION ! AGREGADO AGREGADO ECONOMI< 

A NOS E..).jpRESAS OCUPADO!/ (NETO) ~/ ** BRUTA ~/ CIACION MAT PRIMA I TOTAL TOTAL ~/ NETO ~/ ~/ NEW 

1 9 7 9 265 10,837 59,347 7 136,193 6 282,739 2 15,132 6 117,017 9 144,202.7 159,335 3 138,536 5 123,403.9 64,056 : 

980 276 10,995 59,262 0 135,514 6 253,650.2 15,057.2 101,725 8 126,502.0 141,559.2 127,148.2 112,091.0 52,829.( 

981 301 11 ,087 55,616 6 112,575 7 243,536 9 12,508 4 95,789.5 120,995.1 133,503 5 122,541.8 110,033.4 54,416.( 

1 9 8 2 352 11,759 56,775 7 124,058 256,827 2 13,784 2 102,006.2 129,288 5 143,072.7 127,538.7 113,754.5 56,978.1: 

983 324 10,291 47,223 2 93,663.0 240,643 1 10,407.0 90,022 3 115,542.5 125,949 5 125,100.6 114,693 6 67 470.4 

1 984 245 8,324 29,376 5 80,244.8 192,092.4 8,916 1 70,212.8 92,531 3 101,447.4 99,561.1 90,645.0 61,268.5 

1 985 229 6,886 21,547.1 54,583.5 148,100 8 6,064 8 55,442.3 70,720 4 76,785 2 77,380.4 71,315.6 49,768.5 

198 6 251 7,084 17,647 8 74,130.5 145,097.7 8,236 7 53,024.0 68,304 7 76,541 4 76,793.0 68,556.3 50,908.5 

FUENTE. Anuar~o estadrst~co de 1982, Tomo III, nags 58 y 59 cuadro 321 - o~ DIGESTYC 

Anuar~o estadrst~co de 1983, Tomo III, pags. 50 y 51 cuadro 321 - 04 DIGESTYC 

La ~nformac~6n de los aRos; 1979, 1980, 1981, 1984, 1985 Y 1986 se tomaron de' Documentos ~nternos, proporc~onados por la secc~5n de punto 

focal de la DIGESTYC. 

!/ Deflactados con los rnd~ces de prec~os al consum~dor (IPC) base 1978, segun anuar~o estadrst~co de 1984 Tomo VI y VII pag 68 e ind~ce de -

prec~os al consum~dor, nov y d~c de 1986 DIGESTYC 

~/ Deflactaaos con el rnd~ce de prec~os general al por mayor excluyendo cafe del BCR Base 1978 tomado de la Rev~sta Tr~mestral, abr~l, mayo 

Y Jun~o de 1988. nag. 105, para 1986 se ut~1~z6 el rnd~ce promed~o al por mayor de 7 meses (01-0i-1986) por carecer el BCR de d~cho ind~ce 

anual ya que e~te no se ha procesado desde el 10 de octubre ae 1986 
NOTA * De mas de ~ 5,000 m~l a ~ 5 m~llones de valor brute de proaucc~6n Imonetar~o 

** Es cap~tal f~Jo porque esta const~tu~do por los ed~f~c~os, maqu~nar~a, etc que transf~eren su valor parc~almente a med~da 
que se desgasta en la producc~6n ae D~enes y es neto porque a este se Ie ha descontado su deprec~ac~6n 0 desgaste ocas~onado por su 
su uso en el proceso nroauct~vo. 



~OS 

[982 

[983 

j 984 

~ ::: 

NUMERO 
DE 
EMPRESAS 

96 

111 

89 

95 

119 

. 

PERSONAL 
OCUPADO 

22,599 

24,750 

17,401 

18,330 

20,272 

---- . 
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RESu}!EN GENERAL DE LA KIiliUFACTURA SALVADORENA, SEGUN VALOR BRUTO DE PRODUCCION 1979-1986 

CAPITAL FIJO 
SALARIOS 
TOTALES (NETO) 1/ 

8 3 

274,262 740,103 

321,541 808,250 

193,216 646,882 

225,832 648,164 

271,970 753,754 

(MILES DE COLONES, PRECIOS CORRIENTES) 

GRAN E!-IPRESA* . 
CAPITAL FIJO TOTAL (cF') VALOR 

PRODUCCIOK DEPRE- I GASTOS DE PRODUCCION I TOTAL 
VALOR AGREGADO EXCEDENTE 

BRUTA CIACION NAT PRIhl. I TOTAL AGREGADO NETO ECONOMICO 
UE7D 

2.525,614 93,808.1 1.234,711 

1.186,655 

1 336,518 

1.127,234 

1.283,551 

1. 701.526 

1.499,352 1.593,160.1 1.026,262 

2.370,065 82,233.7 1.444,345 1 526,578.7 925,720 843,486.3 569,224. 

2.845,068 89,805.6 1.613,087 1.702,892 6 1.231,981 1.142,175.4 820,634. 

2.313,954 71,875.8 1.344,198 1.416,073.8 969,756 897,880.2 704,664. 

2.816,518 72,018.2 1. 553,121 1.625,139.2 1.263,397 1.191,378.8 965,546. 

3.619,609 83,750.4 2.059,237 2 142,987.4 1.560,372 1.476,621.6 1.204,651. 

FUENTE. Anuar~o Estadist~co de 1982, Tomo III. Pags 58 y 59 cuadro 321-04 DIGESTYC 

Anuar~o Estadist~co de 1983, Tomo III Pags. 50 y 51. cuadro 321-04. DIGESTYC. 

NOTA: 

La ~nformac~on de los anos 1979, 1980, 1981, 1984, 1985 Y 1986, se tomaron de' Documentos ~nternos proporc~onados por la Secc~6n de Punto 

Focal de la DIGESTYC. 

* De mas de t 5 ~llones de valor brute de producc~on t r~o 
, Imone a med~da aue 

!/ Es cap~tal f1JO porque, esta const~tu1do por los ed~f~c10S, maqu1nar1a, etc. que transf~eren su valor parc1almente a . 

se desgasta en la producc1on de b1enes 

el proceso product1vo 

y es neto porque a este se le ha descontado su deprec1ac~6n 0 desgaste ocas~onado por su usa er 
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RESUMEN GENERAL DE LA ~UFACTURA SALVADORENA, SEGUN VALOR BRUTO DE PRODUCCION 1979 - 1986 
(MILES DE COLONES, PRECIOS CONSTANTES) 

GRAN EMPRESA* 
SAI..ARIOS/CAPITAL FIJO I CAPITAL P'IJO TOTAL t CF) 7:I. VALOR 

DEPRE- AGREGADO 
VALOR 
AGREGADO TOTALES .I I PRODUCCION 

Y (NETO) '1:./ "'* BRUTA l:.I CIACION 
I GASTOS DE PRODlJLG ... ON 

:~T PRIMA ITO~AL '1 TOTAL 2/ NETO 2/ . 
EXCEDENTE 
ECONOMICO 

I\1E,O 

104 30,043 232,053.5 881,782 2 

669,976.7 

2 080,501 6 97,975 8 1 022,281 9 1.248,820.2 1 346,796 ° 831,681 4 733,705 6 501,652.1 

101 28,177 215,905 1 

187,709 6 

167,641 8 

173,740 2 

1.872,247.8 74,441. 9 930,719.0 1.141,193.5 

100 25,678 

96 22,599 

III 24,750 

89 17,401 

95 18,330 

119 20,272 

93,458 5 

89,311 1 

81,516.0 

564,844.4 

456,487 3 

... 61,593 4 

345,022 

293,300 1 

283,217 1 

689,712 8 62,760 5 826,059 . 3 

461,829 7 50,720 8 731,915.9 

1.624,824 7 51,288.2 763,288.4 

1.234,174 6 38,335 8 601,223.5 

1. 274 ,500 2 32,588 9 580,818.6 

1.360,039 5 31,468.6 639,334 9 

Anuar~o estad!st~co de 1982, Tomo III, pags. 58 y 59 cuadro 321 - 04 DIGESTYC 

Anuar~o estad!st~co de 1983, Tomo III, pags. 50 y 51 cuadro 321 - 04 DIGESTYC. 

003,112.6 

890,855.9 

921,237 6 

716,943 8 

702,801 5 

773,742 ° 

1.215,635.4 

1 065,873 1 

941,576.7 

972,525 8 

755,279 6 

735,390.4 

805,210.6 

731,054.3 

686,600.2 

570,973.8 

703,587 

517,230 8 

571,698 7 

586,297 5 

656,612 4 

623,839 7 

520,253 ° 
652,298 9 

478,895 ° 
539,109 8 

554,828.9 

440,707.3 

436,130.1 

352,611.2 

478,558.7 

385,436.5 

449,798.7 

473,312 9 

La ~nformac~6n de los anos; 1979, 1980, 1981, 1984 , 1985 Y 1986 

Punto Focal de la DIGESTYC 

Se tomaron de Documentos ~nternos, proporc10nados por la Secc~6n de 

1/ Deflactados con los rnd~ces de prec~os al consum~dor (IPC) base 1978, segun anuar~o estad!st~co de 1984 tomo VI y VII pag 68 e rnd~ce de 

prec~os al consu~dor, no~~embre y 4~ciembre de 1986 DIGESTYC 

'1:./ Deflactados con el rnd~ce de prec~os ~eneral al por mayor exciuyenao cafe del BCR Base 1978 tomado de la Rev~sta Tr~mestral, abr~l, mavc 

Y Jun~o de 1988. pag. 105, para 1986 se ut~1~z6 el rnd~ce Dromed~o al Dor mayor de 7 meses (01-07-~986) por carecer el BCR ae d~cho rnd~ce 

anual ya que este no se na procesaao desae el 10 de octubre de 1986 

NOTA. * De mas de ~ 5 m~llones de valor bruto ae proaucc~6n 

** Es .cap~tal f1JO porque esta const~tu1ao Dor los ed~£~c10S, maqu~nar~a, etc 
,monetar~o 

aue transf~eren su valor parc~almente a med~da -

que se desgastan en la proaucc~6n de 

su uso en el proceso product~vo. 

D~enes y es neto po.aue a este se le ha descontado su deprec~ac~6n 0 desgaste ocas~onado por 
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ANEXO 5 

INDICES DE PRECIOS AL CONSUMIDOR POR ANO 
Base 1978 = 100% 

1978 1979 1980 1981 1982 1983 

100.00 108.69 127.55 146.44 163.60 185.07 

100.00 108.87 130.28 153.28 169.63 192.33 

100.00 108.65 123.94 150.31 175.09 197.85 

100.00 108.37 127.26 138.96 155.27 178.60 

100.00 108.25 122.07 135.41 152.49 167.59 

FUENTE: ANUARIO ESTADISTICO DE 1984, Torno VI,VII, pag. 68 para 1978 a 1984. DIGESTYC. 
INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR, 11-12-1986. DIGESTYC.-

1984 1985 1986 

206.74 252.86 333.64 

219.52 260.95 343.98 

216.87 269.77 364.16 

195.43 259.11 338.44 

181.42 214.71 284.92 
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ANEXO 6 

INDICES DE PRECIOS AL POR MAYOR EXCLUYENDO CAFE 1979-1986 
(BASE ENERO 1978 = 100% ) 

ANO INDICE DE PRECIOS 

1979 112.33 

1980 132.94 

1981 149.47 

1982 162.13 

1983 175.10 

1984 187.49 

1985 220.99 

* 1986 266.14 

FUENTE: Rev~sta tr1mestra1 de Ju1~o-Agosto-Sept~embre de 1987 
del Banco Central de Reserva, pag. 107.-

* Promed~o de 7 meses 
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