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INTRODUCCION 

Es eVldente que la actual crlS1S que Vlve nuestro país 

no es un fenómeno alslado, ni mucho menos un "problema" im

portado al que podríamos explicarlo en base a anállsls par

clales y alnstoricos más bIen la explicación de nuestra cri

SIS debe buscarse en el desarrollo hIstórico de nuestra rea 

lidad económica, social, polítlca y cultural; y es en base 

a un anáIlsis global e lntegrador que podemos encontrar res

puesta a sus causas y encontrar Soluclones qu~ €\Iten a las 

próxImas generaciones enfrentarse a una situación Igualo 

peor como la que en estos momentos nos abate. 

El conflicto armado en que nos encontramos es la máxlma 

expresIón de nuestra crISIS e lndudablemente es la que más 

ha afectado a nuestrd socIedad, su poder destructor ha impac 

tado en todos los sectores productivos y socIales, la pérdi

da en vidas humanas, aunque por medio d~ un inventario nos 

fuese posIble determInar el número de personas fallecidas a 

causa de la guerra, no sería posible establecer o por lo me

nos estimar el costo social tomando en consIderacIón que la 

mayor cantidad de ellos son niños y jóvenes que aún no han 

desarrollado su capacidad productiva por su corta edad; la 

pérdida de nuestros valores morales, consecuencia de la desin 

tegracIón de las famIllas es otro factor muy intangible. 
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En la esfera económIca, los costos de los daños al apa

rato productivo en todos sus nIveles son de gran magnItud y 

muchas veces Irreparables, así ~or eJemplo los daños a lq~ 

recursos naturales ocasIonados por efectos de bombardeos a 

zonas rurales hasta este momento no han sido consIderados; 

la destruccI6n de gran parte de la Infraestructura físIca 

económIca alcanza cIfras muy elevadas y 10 más importante 

es que en alguna medIda ha dismInuido nuestro capItal fiJo 

acumulado, 10 cual representa una desinversIón; los obstácu

los Impuestos al proceso de la produccIón Lambién es otro 

f"lctor que ha IllCIdido en IntensIficar el deterIoro económico; 

en fIn la guerra ha cOllsumido gran parte de nuestro aparato 

productIvo mantenIendo a nuestra economía en una situacIón 

deplorable, dependiendo actualmente de la ayuda Internacio

nal, princIpalmente de los Estados UnIdos de Norte AmérIca. 

En este trabajo cuyo terna es "Necesidades Financieras 

para Restablecer la Infraestructura Básica en El Salvador', 

nos proponernos deter~inar la Importancia de la infraestruc

tura en el desarrollo económico del país, así corno evaluar 

y cuantIfIcar los efectos negatIvos a la economía producto 

de la destruccIón de la infraestructura, consecuencia dIrec 

ta del conflIcto bélico,y su Impacto en el sector indusTrial 

hacIendo énfasIs en ]a partIcIpacI6n de este sector en la -

actIvidad económIca en general. 

El trabaJo comprende 6 capítulos, que por metodología 
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forman un solo cuerpo! 

El prImer capítulo comprende el marco teórico concep

tual sobre el cual descansarA toda la exposIci6n de nuestro 

trabaJo. 

En el segundo capitulo se trata la InversI6n pGbllca 

y su IncidenCIa en el desarrollo de la Infraestructura de 

los diferentes sectores econ6mlcos, el carActer e Importan

cia de esta filtlma, su IncIdencia en la generaci6n del PTB 

y sus fuentes de financiamiento. 

El tercer capítulo trata sobre los antecedentes econó

micos y socIales de la CrISIS salvadoreña; éstos los hemos 

dIferenCIado en aspectos econ6mIcos y aspectos sociales, los 

cuales en conjunto nos darán los elementos necesarIOS para 

anAlisls posterIores. 

El capítulo cuarto consIste en un análisIs y un Inven

tario de la destrucci6n de la infraestructura físIca, para 

posterIormente evaluar el costo de los daños por dIcha des

truccl6n. 

El qUInto capitulo trata sobre los efectos indIrectos 

en el sector IndustrIal a causa de los sabotajes a la Infra 

estructura. 

El sexto capitulo contiene las conclusiones y recomen

dacIones, producto de la InvestIgaci6n realizada. 
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CAPITULO I 

LA FUNCION DE LA INVERSION PUBLICA EN EL DESARROLLO 

ECONOMICO DE EL SALVADOR 

1.1. Concepclón de Desarrollo Económlco. 

El desarrollo económICO constituye en la actualidad 

el tema central del pensamIento económico, el estudio del 

mIsmo no es de reCIente preocupacIón sIn embargo, a partIr 

de la segunda guerra mundial este tema ha sido objeto de 

contínuas reflexiones. Esta preocupacIón se genera por los 

problemas candentes que presentan las no pocas naCIones más 

pobres de la humanidad, no es posible que siga prevalecien-

do durante mucho tIempo una situaCIón en la que el 20% de 

la gente vive con un lUJO relatIvo, mIentras que un 80% vi

ve a nIvel de subsistencia, sino de hambre l/o Otro fenóme-

no Importante que ha contrIbuido a despertar el Interés por 

la determInacIón de los factores que contribuyen al desarro 

110 económICO; es el que muchos países que se encontraban 

bajo la influencia de los prIncIpales países desarrollados 

económIcamente, han tomado concienéia de su realIdad y se 

han encausado decIdIdamente a buscar alternativas de solu-

cIón tendientes a alcanzar un desarrollo económICO autonomo 

y sostenIdo. 

17 Norris C. C1ement. Económica Enfoque LatInoamerIcano. 
pág. 316. Edl 1983 Mc. Graw-Hlll. 
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Las dlstlntas teorías y métodos que posibilltan tiPl-

flcar y medlr el grado de desarrollo económlco de los países 

y su vía por alcanzarlo, presentan serlas dificultades y com 

pleJldades. Muchas veces estarán lnfluldas por los lntereses 

que representan y por las condiciones hlstóricas de la épo-

ca. 

Irma Adelman, deflne el desarrollo económlco corno "un 

proceso por medio del cual se transforma una economía cuyo 

lngreso por habltante tlene una tasa de crecimlento pequeña 

o negatlva, en una economía, en la cual, el ingreso por per 

sona tiene una tasa signlflcatlva de incremento sostenido 

con una característlca a largo plazo. Como sociedad subdesa 

rrollada deflne a una sociedad en la cual el desarrollo es 

poslble pero lncompleto y debe basarse en un examen muy com 

pleto de comportamiento de sus relaciones económlcas y socio 

culturales"~/ 

La sustentaclón de Adelman esta lnfluida por la tenden 

cla de comparar el desarrollo económico con el creClmlento 

económlco; Sln embargo, el comportamiento histórlco de la 

economía de muchos países sub-desarrollados a demostrado 10 

contrarlo, al experlmentar un creClmlento económico Sln que 

ello impllcara, en términos generales, una mejoría del nlvel 

de vida y cultural de la población. Esta interpretaclón da 

lugar a ocultar el grado de pobreza absoluta de amp110s sec 

2/ Irman Adelman Teorías del Desarrollo Económico. Páglnas 
11, edic. 1978. Fondo de Cultura Económico. 



3 

tores y Justiflca las expectatlvas de que el desarrollo es 

capaz de lograrse medlante un creClmlento econ6mlco. 

Otros te6rlcos enfocan este problema desde la perspec 

I 
tlva del sub-desarrollo; caracterlzandolo como aquellas ec~ 

nomías que presentan una excesiva concentrac16n del lngreso 

naclonal queda orlgen a la constltuc16n de grupos minorita-

rios econ6mlcamente poderosos, cohexlstiendo al lado de am-

pIlOS sectores muy pobres cuyo lngreso nacional medio, solo 

puede dar una ldea de su bajo nivel de vida, alto nivel de 

desempleo y sub-empleo, elevada tasa de analfabetismo, bajo 

nivel de consumo, estructuras de producci6n ligados estrecha 

mente a mercados y capltales extranjeros en condiclones des 

ventajosas y hasta de explotaci6n. 

Charles Bettelhelm. no obstante que no comparte el uso 

del término subdesarrollado; hace su análisis desde el punto 

de vlsta de estas economías y las caracteriza corno economías 

de explotac16n, domlnaci6n y deformadas ~/ . Agustín Cuevas 

por otra parte señala que el sub-desarrollo latinoamericano 

solo se torna comprensible al conceptual izarlo com0 un pro

ceso de acumulac16n muy partlcular de contradicciones no cau 

sadas únicamente por los factores deformadores de nuestras 

economías, Slno por una heterogenldad más amplla, explicable 

en térmlnos de artlculac16n de diversos modos de producción 

~/ Charles Bettelheim, Planificaci6n y creClmlento acelera 
do, pago 34 cuarta relmpres16n 1981. Fondo de Cultura -

Econ6mlca. 
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en cada formaCIón social y su vInculaCIón con el SIstema ca

pItalIsta mundIal.!/ 

Según el planteamIento de estos últImos teórICOS el 

problema del sub-desarrollo no debe observarse como slm~les 

desajustes del SIstema, SIno que debe Interpretarse como de 

billdades económIcas del sistema y que el atraso no se debe 

a causas ajenas del mIsmo, sino que, el desarrollo del cap~ 

ta1Ismo a nIvel mundial ha generado al mIsmo tiempo desarr~ 

110 económICO y sub-desarrollo estructural, producto de la 

apropiaCIón del excedente económICO por parte de los países 

más desarrollados y por los sectores socIales poseedores de 

los princIpales medios de producción. 

Para superar la problemática del subdesarrollo antes 

apuntada reqUIere de un estudio en nIveles distintos y de 

una política económica coherente que determIne obJetIvos rea 

listas y concretos capaces de garantIzar: 

a) La elIminación del sub-desarrollo y la viabillzaclón 

no solo de un creCImiento económICO, SIno un meJora-

miento fundamental del nivel de vida de la población 

en general. 

b) La creación de una estructura económIca que garantIce 

4/ 

el pleno desarrollo de las fuerzas productivas en co-

Agustín Cuevas . El desarrollo de capitalismo en AmérIca 
LatIna; páginas 100 Octava edIcIón. 
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rrelaclón con el desarrollo socIal. 

c) La elIminaCIón de la dependencia económica y polítIca. 

La superación del estadio del sub-desarrollo y su tran~ 

formaCIón al desarrollo eXIge del conOCImIento e Interpreta

CIón de las leyes de sub-desarrollo correspondIente a una 

formaCIón económica determinada, capaz de transformar dicho 

estado. Con base en esta aseveraCIón Oscar Lange señala tres 

tIpOS hIstórICOS de desarrollo económico. Uno es el capita-

lista, el segundo el SOCIalista y el tercero le denomina na 

cIonal-revolucionario.~1 

La vía capItalista tIene como características princip~ 

les: la acumulación de capItal y las Inversiones productl-

vas, son fuentes de desarrollo económico; el proceso de pr~ 

duccIón y acumulación de capital conduce a la centralIza

CIón del mIsmo y da origen al capItalIsmo monopolista de e~ 

tado, entendIéndose este corno "la unIón de los monopolios 

capItalistas con la fuerza del estado con el propÓSIto de 

mantener y afIanzar el sistema de acumulaCIón capitalIsta"; 

esta vía se fundamenta en el proceso de la competenCIa, la 

apropIaCIón de los medIOS de prodUCCIón por agentes económi 

cos no relaCIonados dIrectamente con la producción, y tie-

ne su expresión en las esferas económIcas, polítIcas e ideo 

lógIcas de todos aquellos países pertenecientes al SIstema 

mundial capItalista, SItuaCIón que ha sellado la poslbl11-

SI Osear Lange, La economía en las SOCIedades modernas. EdIt. 

GrI]albo, S.A. MéXICO, D.F. 1976. PágIna 101 
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dad de que países económlcamente atrasados logren alcanzar 

el desarrollo económico semeJante a los ya desarrollados den 

tro de esta vía. 

Para Lange, la vía soclalista plantea como característi 

ca principal un desarrollo paulatlnamente autosostenldo y 

acumulatlvo, requlere de algunas medldas básicas como son 

fuentes de acumulación de medios con los que se flnanclan 

y se garantlzan las inversiones productivas que van orienta 

das a ampliar la base industrlal capaz de satisfacer la de

manda de blenes y serviclos de toda sociedad medlante accio 

nes dellberadamente centralizadas. 

Dentro de la tercera vía se enmarcan aquellos países 

que se han emanclpado de las relaciones de dependencla col~ 

niales y neocoloniales. En esta vía, el estado es el princ~ 

pal agente económlco, y las inverslones públicas pasan a ser 

un lnstrumento de desarrollo muy importante en la actlvldad 

económlca. Promueve tamblén las naclonallzaciones prlnclpa~ 

mente de aquellos grandes monopoll0S extranjeros y de capi

tales naclonales que son obstáculo para garantizar un acele 

rado desarrollo económico. 

Los enfoques explicitados en las ú1tlmas deflnlcl0nes, 

acerca del desarrollo permlten lnterpretar el desarrollo 

económlcó como un proceso hlstórico, mas amplio que el cre

Clmlento económlco. Impllca que además de que se eleve el 

producto nacloaal más rápidamente que la poblaclón)lleva 

como condición que este creClmlento Slrva para mejorar en 
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forma sustancial el nivel de vida de la misma. 

Por nuestra parte creernos que el desarrollo económlco 

es un proceso que conslste en aumentos sostenidos en el exc~ 

dente económico que sean orientados a la inverslón producti

va y que generen lncrementos en la producclón de blenes y 

servicios con la flnalidad prlncipal de garantizar el mejora 

mlento de los niveles de vida de los sectores sOClales mayo

rltarios. 

Condicionante esenclal para llevar a cabo este proceso 

($ la transformaclón sustancial de las estructuras económi

cas aparejadas a cambios en las estructuras SOClales y polí 

tlcas. En esta transformaclón el estado debe convertlrse en 

el principal agente productor y las relaciones de dependen

Cla socloeconómicas y políticas deben evitarse. 

1.2. La Planlficación, Método del Desarrollo Económico. 

Uno de los objetlvos báslCOS de la polítlca económica 

es el desarrollo económico, más las nuevas vías de desarro

llo económico planteadas anteriormente, han conllevado a 

la implementaclón de la planlficaclón corno eJ método esen

cial para el desarrollo económico. 

La planificaclón corno método se inlcla en los países 

socialistas, Sln embargo corno método e instrumento del de

sarrollo no se concreta excluslvamente a estos países. 

Según Oscar Lange, la adopclón de la planiflcaclón por la 
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mayor parte de los paises del ~istema mundial, incluyendo 

los paises caplta1istas más desarrollados ha sido debldo al 

rápido desarrollo de los paises socialistas y la creciente 

slgnlficación de los problemas de 10~ países subdesarrolla

dos que slguen la Via Nacional Revo1uclonaria del progreso 

económico.~/ Sln embargo a pesar de su adopción en términos 

generales, no slgnlfica que todos los países le hayan dado 

un carácter real con miras a promover el desarrollo económ~ 

co, muchos de ellos han tendldo a utl11zar10 para la cons~ 

cución de recursos flnancieros externos, pero sobre todo p~ 

ra reproducción y modernlzación de las relaciones de produc-

clón, distribución, intercambio y consumo, dominantes. 

Para el caso, en América Latlna la planificación ha te 

nido un carácter más formal que rEal, en la mayor parte de 

paises su implementación fue rrás lnduclda e impuesta, que 

por convenclmiento de las bondades del método. 

Tal actitud provocó que se adoptardn técnicas y modelos, 

no propios a las condicl0nes partlcu1ares de cada pais o re 

glón. Y en aquellos donde logró avanzar, en términos del 

slstema este no se tladu]o en acciones de cambio, producto 

de las presiones de los grupos de poder, que al verse amen~ 

zados por reformas contenidos en los planes, optaron por 

neutrallzar las medidas de po1iticas económicas reformadoras. 

"Las medidas de estructura y la redistrlbuclón del ingreso 

6/ Oscar Lange, Op. Cit. Pág. 101. 
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son temas abordados por los planes y los asuntos teóricos 

de los planlflcadores, pero fueron tratados baJo un prlsma 

determlnado: mejorar las consecuenClas del Slstema social, 

no camblarlo" Jj 

Las aCClones de planificaclón de aquellos países latlno 

amerlcanos que se rlgen por una economía de mercado, no han 

'sido capaces de eliminar el desorden de la producción y bus-

car un desarrollo equilibrado, autosostenido e independiente. 

Eor 10 anterior podemos asegurar para que la planifi-

cación sea instrumento esenclal y determinante del desarro-

110 económico, es condición necesarla que toda la economía 

" este enmarcada en este proceso, lo que supone que el estado 

pase a ser el agente económlco prlnclpal, con capacidad de 

controlar los prlncipales rubros de la economía y los dlS-

ponga en beneflclo de los sectores mayorltarlos. Aspecto 

que condiclonará y determinará a los demás sectores a la 

planificación general. "La planlflcación es una técnlca de 

coordlnaclón de las actividades económicas con el fln de al 

canzar ciertos obJetos princlpales~ !/ 

Como puede observarse, el proceso de planlflcaclón no 

debe lnterpretarse como una técnlca en su aspecto puro, si-

no, que debe sustentarse como una forma de funclonamiento de 

7/ MatusCarlos, Estrategla y Plan. Edlt. Siglo XXI; 5 edic. 
1984. pág. 16. 

8/ Tratado de Economía Marxlsta. Ed. Era. México 1969 Tomo 
11, pág. 245. 
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los dlversos sectores que conforman una socledad. Solamente 

con esas condiclones se podrá garantlzar que la planiflca-

ción sea vehíclliolmportante para el desarrollo económlco, d~ 

termlnando y orlentando toda actlvldad deliberada: objetivos 

de producclón, consumo y sobre todo poslbllitar una cantldad 

suflciente de inversiones productivas con destlno a canales 

que conducen al lnmedlato desarrollo de las fuerzas producti 

vas y a la e1evaclón del nlve1 de vlda de la población. 

La planlficación económlca como tal, es un producto 

hlstórlco y su razón de ser es la raclonalidad económlcü so 

clal, como tal debe estar sUjeto a la lnterpretaclón de los 

procesos económlcos obJetlvos, en una etapa histórlca con-

creta. Tiene como fin princlpal el mejoramlento de las con-

diciones de vida de la socledad; elevaclón del nlvel de in-

greso; asistencla social, vlvlenda, etc. 

Según Oscar Lange, para alcanzar las condlclones arri-

ba citadas es necesario que la planlflcación posiblllte la 

concentraclón de las lnverSlones en aquellas ramas de la 

economía que aumenten la capacidad productlva, la búsqueda 

contf~ua y modernlzaclón de la economía y el estableclmlen-

to de más bases económicas, donde el estado sea el princi

pal elemento dinamizante de la economía.~/ 

Cabe aclarar que el estado al que se hace referencia 

9/ Oscar Lange, Op. Cit. pág. 102-103. 
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debe fundamentarse baJo la insplraclón y el servlcio de los 

intereses de las grandes mayorías, y deberá tener como una 

de sus funclones prlnclpales el llevar a cabo, mediante la 

lnverslón Públlca, la industrializaclón acelerada, modern~ 

zaclón de la agrlcultura y construcclón de la lnfraestructu 

ra necesaria para el logro sin perturbaclones del desarrollo. 

1.3. Conceptualización y Clasiflcaclón de la Inversión. 

Independientemente de la concepclón que se tenga del 

desarrollo económico, consideramos que la lnversión Juega 

un papel lmportante en la consecución de este fln;por medlo 

de ella se concretlzan todos los planes propuestos en las 

estrategias de desarrollo que buscan impulsar los estados. 

Para Maza Zavala;lO/ l.nversl.ón es: "La apllCaCl.Ón de 

recursos económicos a la finalldad de mantener o incrementar 

la riqueza de la sociedad". La lnversión es acumulaclón de 

capital. Según Salvador Brand, 11/ la lnversión en sentldo 

macroeconómico, la define: "Como la que constltuye la parte 

del lngreso nacl.onal no gastado en consumo directo y gasta 

do en la adqul.sl.cl.ón de factores prodúctivos que el ahorro 

permlte obtener". 

Como puede observarse la l.nversión es una varl.able por 

F. Maza Zavala; Análl.sis macroeconómico. Blbll0teca de 
la Universldad Central de Venezuela, Caracas, 1966,pág.338 

Salvador Osvaldo Brand, Diccl0narlo de las Clenclas Eco 
nómlcas y Admlnistratlvas, la. edlc. 1978. San Salvador 
El Salvo C.A. 
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medIO de la cual las socIedades reproducen su capacidad pro

ductIva de manera que les permIta generar los bIenes y servI 

CIOS fInales para consumo de la socIedad. Para efectos de 

obtener un crecImiento sostenIdo de la prodUCCIón se requIe-

re de la ampliaCIón del acervo de bIenes productIVOS que 

asegure un mayor nIvel de desarrollo económICO manifestándo 

se en un crecimIento mayor del producto real por habitante, 

capaz de superar los índIces estructurales de pobreza masi

va, prIncIpalmente de los países subdesarrollados. 

ClaSIfIcación de la Inversión. 

Por la naturaleza de nuestro trabajo y de acuerdo a la 

metodología utilizada, la clasifIcacIón de la Inversión será 

en base a los criterios utIlIzados por el Dr. F. Maza Zavala 

en su libro: "AnálIsIS Macroeconómico,,12/ 

InverSIón productiva. 

Llamaremos inverSIón productiva a aquella que en forma 

permanente y eficientemente contrIbuye al creCImIento del 

producto socIal impulsando una mayor productividad en el 

proceso productIVO. Serán entonces InverSIones productIvas 

todos aquellos gastos en InverSIón, producto de la acción 

consciente de la socIedad,para Impulsar el desarrollo eco-

nómico. 

12/ F.Maza Savala, op. CIt., libro 111, cap. 11 
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Inverslón Improductlva. 

Por lnverslón improductiva entenderemos todos aquellos 

gastos en lnversión que aunque lncrementen el patrimonio de 

la sociedad, su contribución al incremento en la productivi

dad en el proceso productlvo es nulo; por lo general este 

tipo de inverslones suele darse con mayor frecuencia en las 

economías de mercado y cuyo fln último es proporclonar utill 

dades a las empresas por medio del aumento del consumo sus

tuario en la poblaclón. 

Inverslón públlca. 

Es el gasto en inversión que r~aliza el estado con fi

nes de lmpulsar el desarrollo económlco y soclal, medlante 

la creación y fomento de las condlclones materiales y socia

les que viabillcen mantener un creClmlento continuo en la 

sdtisfacción de las necesidades básicas de la población aun~ 

do a un incremento en la productlvldad económica de la sacie 

dad; por lo general la lnverslón públlca en los países subde 

sarrollados y en el nuestro en especial está dirlglda en la 

mayor parte a obras de infraestructura, como la creación de 

slstemas de electriflcación, construcclón de carreteras y c~ 

minos, etc., como una alternativa para lmpulsar el desarrollo 

del proceso productivo. 

Inversión públlca con caplta1 nacional. 

Cuando el estado realiza sus gastos de lnversión utill-
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zando sus prop~os recursos, o bien haciendo uso del crédito 

Interno, en cuyo caso pone a disposición de los partícula

res, bonos, por los que paga un tipo de ~nterés establecIdo. 

InversIón PabllCa con Cap~tal Extranjero. 

Con frecuenCIa el estado hace uso del endeudamiento 

externo para poder f~nanciar sus inversiones y para esto re 

curre a gobIernos amigos o a la cooperac~ón InternaCIonal, 

o bIen puede obtener dichos fondos del sistema financiero 

mundial privado; para lo cual, debe ~ujetarse al tIpO de In 

terés establecido, que por lo general es más oneroso que el 

primero. En ambos casos, al hacer uso del endeudamiento ex

terno se compromete la soberanía de los países deudores al 

sUjetarse a normas pre-establecidas por los países acreedo

res. 

InversIón Privada. 

Inversión PrIvada son todos los gastos en inversión 

que realIzan los sUjetos particulares que participan en la 

actIvidad económica y que por lo general tienen como fin pri 

mordIa1 el lucro, sin Importar los posibles efectos en el 

proceso del desarrollo económICO social. 

La Inversión en Infraestructura. 

Entendemos por infraestructura el conjunto de obras -
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físlcas que le permlten a la socledad el ~ayor desarrollo 

de su actlvldad económica. 

Para la concretización de un plan de desarrollo econó

mlCO se requlere de la eXlstencla de todo un marco infraes

tructural que permlta la integraclón de nuevas zonas produc 

tlvas y sectores que por tradlción han sldo marglnados ~e 

la actlvldad económlca, de tal forma, que Sln una infraes

tructura adecuada es casi imposlble lmpulsar cualquler pr~ 

grama que perslga un desarrollo económico totalizante y glo 

balo Por 10 general la lnversión requerida en la construc

clón, lmplementación y conservación de las obras de infraes 

tructura es de carácter lntenso cuya recuperaclón, cuando 

es poslble a largo plazo por lo que no está al alcance del 

inverSl0nlsta privado. 

El estado a través de la inverslón pública se conVlerte 

en el inversor por excelenCla en estGs obras, ya que su fin 

últlmo debe ser el bienestar soclal. De esta forma la part~ 

clpaclón e influencla del estado en la economía se hace 

más necesarl~ en los países subdesarrollados. 

Es necesario hacer notar que el criceriu de blenestar 

soclal está determlnado por los ]ulcios de valor de los que 

toman las decisiones en la esfera econórnlca, de tal forma, 

que con frecuencia, la creaclón de determlnadas obras ln

fraestructurales se ven canallzadas hacla sectores que 

por tradlción han constituldo centros de creclmlento, llrni-

tando así el efecto que pueda tener la lnversión en la crea-
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clón de nuevas zonas potenclales de desarrollo que promueven 

inverSlones secundarlas, derlvadas de las lnversiones de tipo 

promotlva, frenando en alguna manera el objetivo de blenestar 

soclal. 

1.4. La Inversión Pública en el Desarrollo Econ9mico . 

Hemos señalado que la hlstorla del desarrollo económi

co de los países que en los últlmos años están en proceso de 

superar niveles agudos de atraso económico y social, nos ha 

confirmado que este fenómeno no puede superarse, sino a co~ 

dición de que el estado desempeñe funclones económicas cada 

vez más creclentes, fortaleclendo los canales de movilización 

y dlstribuclón raclonal de los recursos a disponer, sean es

tos humanos, productivos o financleros. 

Las necesidades Ob]etlvas de países económicamente atra 

sados exigen que el estado se encargue de formular una polí

tica económlca capaz de responder a los fines propuestos. La 

consecución de estos flnes estará determinada por la caracte 

rístlca de los instrumentos o medios que utlllce y el efecto 

que tenga sobre las variables generales de la actlvidad eco

nómica. 

En los países en desarrollo, corno el nuestro, los recur 

sos de inversión de que dlspone el estado son muy escasos, 

de allí que es necesarlO aSlgnar esos medios a aquellos sec 

tores que sean capaces de generar un proceso de reestructu-
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raclón de la economía del país con perspectivas al desarroll ' 

económlco sostenldo e lndependlente. En el caso particular 

de El Salvador, para la reconstrucclón de la econom~a y con 

perspectlvas a ese desarrollo, se hace lmprescindlble el usa 

el crlterlO menclonado. Además deberfi realizarse un elevado 

vel de inv~rsiones en la construcclón de la infraestructura 
/ 

entendida esta como: la construcclón de obras físlcas que le 

permltan a la sociedad el mayor desarrollo de sus activida-

des económlcas y sociales. 

De ahí la necesidad de hacer referencia al comporta-

mlento de la inverslón pública en El Salvador durante el p~ 

ríodo comprendldo entre 1970-1979. Dentro de este período 

la lnversión pública ha desempeñado un rol de slgnlficatlva 

lmportancla en la dlnámlca de la activldad productlva del 

país, al mismo tiempo que poslblllta identiflcar claramente 

la funclón aSlgna~a dentro de los modelos de creClmlento e-

conómlco lmplementados. El capítulo sigulente aborda con más 

detalle, la incldencla del estado como agente inversor en 

la economía naclonal. 
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CAPITULO 11 

LA INVERSION PUBLICA y EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUC

TURA EN EL SALVADOR, 1970-1979 

El creCImIento econ6mIco ha sIdo el prIncipal objetIvo 

que el estado se ha propuesto alcanzar en las últimas déca -

das; esto puede determInarse al comparar los tres planes de 

gobierno que se han elaborado en nuestro pais, aunque todos 

convergen en buscar el más alto grado de crecimIento econ6mI 

co que en alguna medida nos acerque a un nivel de ingreso 

percápIta aceptable en cualquIer pais industrIalIzado como 

medIda del desarrollo; cada uno de ellos presenta en la con

secuci6n de este obJetIvo dIferentes crIterIOS de politica 

a seguir. Asi el plan elaborado para el periodo 1968-l972,se 

d 1 d 13/-caracterIza por ser un plan e tIpO esarrolllsta -- es ae 

clr que dentro del concepto de desarrollo econ6mlco, se pre-

tende lograr el crecimIento por medio del fomento y desarro-

110 de la IndustrIa; cabe señalar que dIcha IndustrializacI6n 

se fundarnent6 en la produccI6n de bienes de consumo no dura

deros implIcando además el uso de tecnologia que requeria una 

mayor utIlIzacI6n de capItal que mano de obr~ a la vez que -

se hacIa depender más de Insumos Importados para su sostenl-

13/ U.C.A. Edltores.Revls~a E.C.A. 365 marzo-1979, año XXXIV 
NIcolás MarIscal."RéglJ11C~LeS PúlitlCOS en El Salvador 
pág. 151. 
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miento. De 10 anterior se puede inferlr que si blen es cier 

to, dlCho plan perseguía una sustitución de lmportaclones 

capaz de crear un mayor valor agregado al Producto Territo-

rlal Bruto, este no respondló a las necesidades priorltarias 

de la mayoría de la población que necesitaba mejorar el nl

vel de vlda. A su vez la dependencia externa se hacía aún 

más pronunciada a través de las importaciones de insumos, 

tecnología y capital necesarlOS para la industrla. 

El segundo plan 1973-1977 se concibe como un plan des~ 

rrollista reformista, 14/ a dlferencia del anterlor este pr~ 

senta una vlsión más integrada del concepto de desarrollo 

económico; si bien es cierto que el crecimiento económico si 

gue slendo el objetlvo principal, se l€ incorporan políticas 

reformistas tendlentes a mejorar las condiciones sociales y 

económicas de la población en general, se plantea además la 

necesidad de modificar la estructura agraria con el objeto 

de hacer llegar sus beneflcios a un mayor sector campeslno, 
~ 

dándoles asi un Clerto poder de compra que en alguna medida 

se revierta en un ensanchamiento de la demanda interna de 

bienes de consumo. 

Se pretende con este tlpO de medldas ampllar el mercado 

lnterno para los productos de la lndustria a través de una 

redistrlbución del lngreso. Aunque estas polítlcas fueron 

producto de la preslón ejercida por los sectores populares, 

147 U.C.A. Mariscal Nicolás; op. cit. 
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que en estos mom~ntos se empezaban a sentIr cada vez con más 

fuerza a consecuenCIa de la creCiente concentracI6n del In -

greso y de la cada vez mayor m~rgInallzacl6n de las grandes 

masas campesInas y obreras El gobierno en esOS momentos -

encontr6 una fuerte OposlcI6n en los grupos de poder doml -

nantes en ese entonces los cuales hIcIeron fracasar las pre

tendIdas polítIcas reformIstas. 

El tercer plan 1978-1982 .!i/ es producto de una franca 

alIanza entre los grupos domInantes y el entonces gobierno 

del general Romero, este plan baJo el lema "BIenestar para -

Todos" determIna las reglas a seguir, elIminando cualquier 

Intento de reforma y delegando las decIsIones econ6mIcas en ma 

llUS del sector prIvado, se mInImizan los programas de desa

rrollo social y la polítIca econ6mica dominante en ese momen 

to es "optImIzar" el uso de los recursos productIvoS a través 

del "libre" Juego de la oferta y la demanda. 

El Interés que demuestra el estado por imprImIrle a la 

economía un creCImIento sostenIdo se materIalIza en un COI1S

tante incremento del gasto públICO en InversI6n durante toda 

la década de 1970. (ver cuadro 1) orIentándose en mayor In

tensIdad como un IncentIvo a la InversI6n privada. Es así -

que el estado se convierte durante la década en un agente -

actIVO e Impulsor de la empresa privada en la economía. 

La construcc16n de la lnfraestructura necesarIa para el 

15/ U.C.A. Mariscal Nicolás op. CIt. 
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119 
CUAllRO ~u 

LUA[~O Cmll'ARATlVO DE lllSTRlBUClON SECTORIAL DI: lA INVlRSION PUBLICA DE ENERO·DICIEMBRE DE 1970 

I:~ERO . DICIEMBRE DE 1979 

(En millones de colollLs) 

!lECTORES y SUBSI LTúl\I:S 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1~;~ 

SECTOR rRODUCTI~O 29 6 4Z 5 45 6 70 :; 177 O 160 O 254 4 252 O 214 8 

SECTOR A~ROPEC~~~ 17 1 24 2 24 5 39 O 85 6 91 1 165 O 190 O lSb 1 

\tAG (\lllIlstc!r10 de Agncultura ) Gan ) 17 1 24 2 24 5 39 O 85 6 91 1 165 O 190 O 186 1 

SeCTOR I~DUSTRIA ) CO\IERC 10 12 5 18 3 21 1 31 4 91 4 68.8 89 9 62 3 28 7 

I~SAFI (Inst Salv de Fomc!nto Indus ) 9 2 11 8 16 3 25.S 83 2 54 4 81 2 53 8 11 6 

FIG-\PE (Folldo dL Garanlia para 1.1 
PLqucna Empresa . . · · · . . . . - 8 7 4 :; :; 6 14 :; 

LO\llRS-\\ (ConsLJo de Mcrcados dL S S ) 3 U b O 4 O 5 O b 8 3 2 1 4 11 · -
FL n a IlIlo!rnaclonal dL 1:1 Salvador O 3 · · O 3 - . - - . - 1/ . . · . 

ISTU ( 111 s t Salvad~reno de TurIsmo) O :; O 5 O 6 0.9 1 4 2 5 :; O 4 8 2 7 

[1ES-\~~ILO DF LA I ~FR.-\ESTRllCTURA 30 2 30 3 60 O 78 1 129 4 191 S 162 9 195 4 269 1 

~1~ o 3 2 8 22 6 52 6 89 6 128 S 90 1 83 4 74 1 

CEL (C~Mlslón EjecutIva IhdrodéctrlCa 
dd Río lLmpa) 6 3 2 8 22 6 52 6 89 6 128.S 90 1 83 4 74 1 

C.lmu!!l~~~~!::! O 5 5 3 7 7 S 9 3 9 10 8 10 6 12 S 24 8 

Telec~munlcaclolles O 4 S 2 6 9 5.5 3 O 10 7 9 5 10 9 24 8 

C<lrrc<ls O US O 1 O 8 O 4 O 9 O 1 1 1 1 6 · -
Tr .. nsp~ .!:!.~ 2S 3 24 B 31 9 21 6 38 7 58.7 67 2 108 8 181 S 

T"rrcstrc 22 9 24 1 30 4 20 S 30 1 43.4 SS 2 74.8 122 O 

Cdrrctcra, • Z2 9 24 1 30 4 20.5 30 1 42 1 51 9 71 5 119 2 

F"rrlcarrlles . . · · · - O O O 8 1.3 3 3 3 3 2 8 

~laril1~ 2 3 O 6 1 4 O 8 8 O 15 O 11 5 31 3 59 O 

CEPA (Comlsl6n EJec Portuaria Aut6n ) 2 3 O 6 1 4 O S 8 O 15.0 11 S 31 3 59 O 

~ 0.04 O 1 O 06 0.3 O 7 0.2 O 4 2 7 O S 

Dlro!CCIOII GLncral dc Aeronáutica CIVil O 04 O 1 O 06 O 3 O 7 0.2 O 4 2.7 O S 

SECTCR~h ~ 39 4 SI 2 60 2 72 9 103.2 16\ 8 234 2 HU - -- -- -- -- --
DES-\RROL!:Q....URB~~O~~ 23 O 24 3 39 S 45 6 SO 1 75 9 133 6 201 7 196 9 

\lvIenda 9 S 4 1 3 2 8 4 15 8 28.6 44 O 53 8 63 S 

Acueductos y Alcantlrallados 1 6 2 O 2 6 2 4 4 4 S 3 10 6 36 8 39.9 

Admlnlstraclón PúblIca •• 11 9 18 2 33 7 34 8 29 9 42 O 79 O 111 1 93 5 

DESARROllO SOCIAL b 8 9 6 8 1 13 8 1 S S 18 2 14 1 20 :; 22 2 

Salud y ASlstcnCla SOCial 1 O 2 3 4 S 6.5 6 O 7 7 S 5 4 2 --1....1 
Educaclón 3 O 1 8 · . O S 2.2 1 4 3 7 3 9 1 5 

~!.!!!lli_!!~!~_ CO!!!!!"ldad 2 7 S S 3 6 6 8 7 3 9 1 14 1 12 2 17 O 

INVERSIO~ TOTAL 89 6 106 7 153 2 207 8 372 O 4H 6 565 O 669 4 703 O 

1/ No tuvo IIl\erS16n 
lr.cluye carreteras) camInos 

•• ComprendL la lnversI6n do! las SLcrctarlas dc Fstado dc lo~ dIferentcs sectorcs 

FUENTE Informe trImestral dL 13 Invenl6n PúblIca (HIPlAN) 
Cuadro Resumen ComparatIvo 1970·1974, 1975 1979 
InverSIones por Ramo e InstltucI6n CO~APLA~ 

BIB'-'OT ~ ~\ CE 'TR.~L I 
' ~nR 

loo ! 

243 S 

243 S 

Z2 ~ 

12- , 

6 I 

-
. 
:; 

315 
146 

J.¡b 

7 

7. 

O 

176 

n2 

124 

3. 

43 

43 

o. 
O. 

26S 

243. 

76 

4l 

123 

14 

_1 

3 

10 

842 
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desarrollo Industrial toma gran auge en esta década (70) -

dándose gran ImportancIa a la electrifIcación del país, se 

modernlzan los servicios de telecomunlcaclones~ se amplian 

las redes viales y se construyen nuevas carreteras, se mo

dernIza el puerto de AcaJutla y se incorporan nuevas fuentes 

energéticas geotérmicas; de esta manera el estado realiza -

grandes Inversiones con el fIn de construir amplIar y moder

nlzar la lnfraestructura báslca necesaria para impulsar el 

modelo de crecimiento económlco que se fundamenta en la mo

dernlzación del sector industrial, procurando romper la de

pendencia que tiene la economía del sector agrícola, espe

clalmente en 10 que se refiere a los productos tradicionales 

de exportaclón. 

l. PARTICIPACION DE LA INVERSION PUBLICA EN EL CRECIMIENTO 

DE LA ECONOMIA. 

La intervención estatal en el proceso económICO se ha

ce sentir con mayor fuerza durante la década de 1970, la cual 

se hace evidente con la magnItud que alcanza la Inverslón 

pública durante la década mantenlendo un creclmiento conti

nuo durante todo el período, lo podemos observar en el cua

dro anterIor, en el cual se presenta la dlstrlbuclón de 

la inversión públIca en los dIferentes sectores económlcos. 

El cuadro No. 1 referldo anteriormente presenta al inl 

CI0 del período, en 1970, una InverSIón pública de 89.6 ml

llones de colones y al fInal de la década en 1979, esta in

verSIón se elevó a 842.8 millones de colones. Como podemos 
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ver su crecimIento absoluto en tErmInos nominales en toda 

la década fue 753.2 millones de colones que en térmInos po~ 

centua1es representa un creCImIento de 841.0%. E~ta inver

SIón se distrIbuye entre los tres sectores económICOS. Pro

ductlvo, Infraestructura BáSIca y el Sec~or SOCIal; haCIen

do uso de la mIsma Información veremos cómo el estado por 

medio de la inverSIón ha IntervenIdo en el crecimiento de 

cada uno de estos sectores y hacia donde ha canalIzado los 

rEcursos para la consecución del crecimIento económico. 

Sector ProductIVO. 

Este sector consta de dos subsectores, el agropecuarIO 

y el subsector de industrIa y comercio; la ImportanCIa de 

este sector es indiscutIble pues es en donde se desarrolla 

el proceso de la producción y distrIbUCIón para la economía. 

La Inversión pública en este sector presentó durante la dé

cada un creCImiento bastante dInámICO pues de 29.6 mIllones 

de colones en 1970, crece a 42.5 mIllones en 1971 y en el 

74 ésta se elevó a 177.0 alcanzando al final de la década en 

1979 los 266.2 millones de colones. 

La manera en como se distribuye la InverSIón en los dos 

subsectores del sector que se analIza es de mucha Importan

cia, de él se InfIere haCIa dónde el estado centró mayor 

atenCIón en su creCImiento. 

En el subsector agropecuarIO el estado InVIrtIÓ en 1970, 

17.1 mIllones de colones que representa el 57.8% del total 



destinado al sector, para 1974 se invirtió 85.6 mlllones 

que representa el 48.4%;en 1976 lo invertido alcanzó 165.0 

mlllones cuyo porcentaJe respecto al total del sector es 

64.9% y para 1979 la inverslón alcanzó los 243.9 millones 

igual al 9l.6~, lo anterior refleja la atención prestada a 

los prlncipales productos de exportación como son el café, 

el algodón y la caña de azúcar, que son los principales gen~ 

radores de divisas para el país. 

El subsector Industria y Comercio tuvo una participación 

de 12.5 millones de colones en 1970; en 1972, 21.1 millones 

y en 1974 fue el año en que reclbió mayor inversión, 91.4 mi 

llones; a partir de ese año la lnversión bajó hasta llegar 

al flnal de la década cuyo monto de lnversión alcanzó unica

mente los 22.4 millones de colones. La inversión de este sub 

sector fue cana1lzada en su mayor parte por medio de el Ins

tltUto Salvadoreño de Fomento Industrlal (INSAFI) que por 

10 general flnancla a la mediana empresa industrial. Las d~ 

más lnstltuclones que conforman este subsector tuvleron una 

participaclón mínlma. 

Sector Infraestructura. 

La dlnámica de crecimiento que presenta este sector du 

rante la década del 70 es muy significativa pues de 30.2 mi 

llones de colones que se destinaron en 1970, llegó en 1972 

a 60 millones y en 1974 la inverslón se eleva a 129.4 para 

alcanzar al flnal de la década la cifra de 318.2 millones 

de colones. Los grandes volumenes de inversión dedlcados a 
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este sector se exp1ic~npor el lnterés que mostró el estado 

por dotar al aparato productlvo, de la infraestructura nec~ 

saria para lmp1ementar el modelo de desarrollo económlco an 

teriormente expuesto, cuyo obJetlvo fue el creClmlento eco

nómico por medio del desarrollo de la industria y agroln_ 

dustria. 

El sector infraestructura consta de ~res grandes subse~ 

tores. energía, comunicaCl0nes y transporte; todos ellos es 

tán lntimamente ligados al proceso productivo. Con el desa

rrollo del subsector energía se pretende dotar al país de 

una red de electrificación capaz de satisfacer la demanda -

presente y futura que pueda ocasionar el desarrollo de la 

industria y agrolndustrla, en 1970 la inversión en este sub 

sector fue de 6.3 millones de colones, ai fjna1 de la déca

da en 1979 la inversión alcanza los 146.2 millones. 

El subsector comunicacl0nes constltuldo por correos y 

telecomunlcaciones tamblén es obJeto de modernización, en 

especla1 te1ecomunlcaciones quien es el que recibe toda la 

atención durante la década pues se relaciona muy estrecha 

mente con la activldad industrial comercial y financiera 

tanto lnternamente corno con el resto del mundo. La lnver

slón en este subsector en 1970 fue de 0.4 ml110nes de colo

nes; para 1978 la lnverslón alcanzó los 24.8 mll10nes, aun

que en 1979 bajó a 7.6 ml110nes únicamente. 

El subsector transporte que comprende tanto transporte 

terrestre (carreteras y ferrocarriles), transporte aéreo y 
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transporte marítImo, está muy ligado al sector productivo 

pues por medlo de él se InterrelaCIonan las diferentes uni

dJdes de producción y dIstribución tanto dentro como fuera 

del país. Este subsector, en 1970 tuvo una inversión de 

25.3 millones de colones y al final de la aécada contó con 

una Inversión de 176.2 mIllones. 

Sector Social. 

Este sector está compuesto por dos grandes subsectores: 

el desarrollo Urbano y Regional, y el desarrollo Social, el 

prImero compuesto por VIVIenda, acueductos y alcantarillados 

y admInistración pública y el segundo compuesto por salud y 

asistenCIa SOCIal, educación y desarrollo de la comunidad. 

En su totalIdad el sector presenta un importante crecimien

to durante la década, es así, que eH 1970 presenta una in

verSIón de 32.5 millones de colones y en 1979 su inversión 

fue de 268.4 mIllones; pero al analizar cada uno de los sub 

sectores se puede observar que es en el desarrollo urbano y 

regIonal donde se concentra la mayor parte de la Inversión 

pues de 23 mIllones que se dedicaron en 1970 crece a 243.6 

millones en 1979, en cambio en el desarrollo social que en 

1970 tuvo una inversión de 6. 8 millones y alcanzó un monto 

mayor, en 1977 la InverSIón fue de 20.3 millones para bajar 

en 1979 a 14.8 millones de colones. 

Es necesario resaltar la poca atención que se le ha da 

do en este perÍvdc tI eC'· trrollo SOCIal ya (iUt.' en lo que se 
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reflere a salud y educación no se le ha dotado de la infrae~ 

tructura necesaria para satlsfacer la creciente demanda que 

eXlste de estos serVlClOS y Sl consideramos que sin la eXlS 

tencla de buena salud el rendimlento laboral es deficiente 

es hasta Clerto punto contradlctorio que no se le dé la im

portancla que éste amerita. 

En cuanto a educaclón hay que tomar en cuenta que es el 

subsector encargado de formar y capacitar los f~turos ciuda

danos quese illcorporan al proceso productivo pero que en la 

concepclón real del desarrollo del país no han sldo conside 

rados debldamente, inflrlendo del análisis global que, duran 

te la década, el estado dedlcó sus recursos de inversión ha 

cia la modernlzación del aparato productivu en busca del 

creclmiento económico prestando poca atencióH a las neceslda 

des primarlas de la mayoría de Id población. 

Se ha podldo observar según el cuadro N° 2 que la ten

dencia de la inversión públlca total en la década de 1970 

es un crecimiento contínuo, no así la inversión por sectores 

pues Sl comparamos la secuencia de Id lnversión públlca -

en el sector productivo, la lnverslón públlca en el sector 

lnfraestructura y la lnverslón pública en el sector social, 

apreciamos cómo la lnfraestructura reclbió en toda la dé -

cada primordlal lmportancla dedlcándole año con año in -

cremento s en su inversión siendo solamente 1976 el que pr~ 

senta una dismlnuclón del 14.9% con respecto a 1975. Mlen

tras que el sector social aunque solamente eH 1978 dis-
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TErlDEtlCIA lJE CRECll.JIENTO DE LA INVERSION PU13LICA TOTAL y SECTORIAL DU: LOS AÑOS 1970-1979 (En IIllllonE::s de colones) 

Inverslón Tendencla de Inv púb. Tendencla de Invel's ~b. Tendencla de Invers1ón Púb Tendencla de ¡;ÑO Públ1ca Crec1m1 ento Sector Crec1llllento Sector re2. Crec1nllento Sector Cre:clnllento Total Productlvo truc tUi Soc1al 
f'!1110nesl ". 

j\1111ones "' 111110nes 0' 

~1111one~ ,,, 'o 10 
'. 

b70 69.6 - - - - 29.6 - - 10 - - 29.8 

~ 

1971 106.7 17 1 19. 1 42 5 12.9 43 6 iO O 1 O 03 33.9 4 1 13 B 
1 ~72 151.2 46 5 43.6 45.6 3 1 7 J 60 1 29 7 98 O 47 6 13 7 40 ; 
1~73 2U7.8 54.6 35.6 70.3 24.7 54.2 78 18 1 30 2 59 4 11 .8 24 8 
1974 372.0 164.2 79.0 177 O 106.7 151 8 129 51.3 65.7 65 6 6 2 1 U 4 

I 1975 445.6 73 6 19.8 160 O - 17 O - 9.6 191 62 1 48.0 94 1 28.5 43 il 
1976 565.0 119.4 26.8 254.4 94.4 59.0 162 -28.6 -14.9 147 7 53 6 57 O 
1977 669.4 104.4 18.5 252.0 - 2.4 - 0.1 195 32.5 20.0 222 Ú 7t.t j 5U 3 
1978 703.0 33.6 5.0 214.8 - 37.2 - 14.8 26~ 73.7 37.7 219. 1 - 2.9 - 1 U 
1~79 842.8 139.8 19.9 , 266.2 51. 4 23.9 318 49.1 18 2 258 4 39 3 17 9 

FUEIHE: Cuadro Resumen Comparatlvo 1970-1974, 1975-1979 
Inverslones por Ramo e Inst1tuc1ones. 
CONAPLAN. 
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minuyó su inverslón, esta siempre fue inferlor a la ~el 

sector infraestructura y considerando además que dentro del 

sector social fue tomado en cuentd la secretaría de Estado, 

que presenta los valores más altos en dicho sector. 

En el sector productlvo el comportamlento de la lnver

sión pública fue lrregular, presentando variaciones pOSltl

vas en los años de. 1971 a 1974, 1976 Y 1979 Y sus varlacio 

nes negatlvas en 1975, 1977 Y 1978. 

En cuanto a la particlpaclón de cada sector en la ln

verslón públlca total durante la década del 70, tenemos al 

sector productlvo y a la lnfraestructura mas o menos a un 

mismo nivel siendo su particlpaclón promedio de 36% para el 

primer sector y 35% para el segundo; y por últlffiO el sector 

social con un porcentaje de partlcipación del 28% (cuadro 

N°3). Como sostenemos que la infraestructura ha sldo cons

trulda en funclón del aparato productlvo al país; podemos 

inferir entonces que el 71% de la lnversión pública se ha 

dedicado directamente a fortalecer el aparato productlvo -

para la consecuclón del crecimiento de la economía y caSl 

el 29% restante de la lnversión total fue destinada al desa 

rollo del sector social. 

Analizando relativamente estos tres sectores tenemos: 

que el productivo supera a los otros dos en la partlclpación 

en la lnverslón pública durante 5 años; 19ualmente sucede 

con lnfraestructura, con la diferencia que el mayor porcen

taJe para el sector de producclón fue de 47.6% en 1974 y p~ 
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ra el segundo fue de 43.0 en 1975. 

El sector social en nlngún momento superó su partlci 

paclón a los demás sectores; slendo siempre lnferior en to

do el período, dando a entender este hecho la limitada lmpor 

tancia que se le otorgó en la década ya menclonada, cuestión 

que ya planteamos anterlormente y que aceveramos ahora basa 

dos en dicho cuadro N°3. 
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2. CARACTER E IMPORTANCIA DE LA INFRAESTRUCTURA BASIeA. 

El desarrollo de la infraestructura básica es factor 

decisivo en el modelo de crecimientu propuesto en los tres 

planes de desarollo mencionados anterlormente, por medio de 

ella se pretende impulsar el desarrollo del sector producti 

va como instrumento para "alcanzar un mayor nivel de vida 

para la sociedad", con el desarrollo de la lnfraestructura 

se pretende alcanzar ciertos obJetlvos: 

1. El incremento de la producclón 

2. Incremento del empleo 

3. Estabilidad de precios 

4. Mejores niveles de vida a la población 

S. Mejoras en la balanza de pagos 

6. Desarrollar la industrIa y agroindustria. 16/ 

Todo parece indicar que según 10 propuesto en los pla-

nes, los primeros cinco objetivos se alcanzarán en la medida 

que el sexto objetivo, o sea el desarrollo de la industria 

y agroindustria, sea alcanzado a plenitud, pues es hacia di 

cho obJetlvo que se destina más de~ 71% de los recursos de 

lnversión pública; pero si bien es cierto que lOS beneflcios 

que proporciona la infraestructura básica están en funclón 

de toda la población, estos serán aprovechados por los gru

pos que dlspongan de los medIOS para utIlizarlos. 

167 Plan de Desarrollo EconómIco y SocIal 1973-1977. 
CONAPLAN. 
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2.1. Incidencla y Participaclón de la Inverslón Pública To

tal y Sectorlal en el Producto Territorlal Bruto (PTB). 

La magnitud que tomó la lnversión públlca en la década 

de 1970 lncldió en el crecimlento del PTB, así 10 podemos 

observar en el cuadro N°4, en donde apreclamos una partici

paclón en incremento desde 1970 hasta 1976, siendo en este 

últlmo año, cuando presenta su mayor porcentaje de partlci

pación en la década, correspondiente a 10.3%, mostrando en 

los últimos tres años un comportaiento lrregu1ar. 

En térmlnos sectorla1es, la inversióu dEl sector produc 

tlvo presenta su mayor porcentaje de partlcipaclón en el PTB 

de 4.7% en 1976; la del sector de infraestructura 4.2% en 

1975; y la del sector socla1, 3.1% en 1977. 

La inverslón en lnfraestructura báslca representa el 

36% (según cuadro N°3) del total de Id lnversión públlca du 

rante la década de 1970; este porcentaje refleja la lmpor

tancia que se le dió al sector infraestructura como un fac

tor para dinamlzar el desarrollo de la actividad productlva. 

La inverslón en ese sector fue bastante relevante, aunque su 

lncldencla en la generaclón del PTB es más relevante aún si 

consideramos que al ampllarse el slstema energético las .un~ 

dades productoras están en capacidad de elevar la produc

clón al modernizar las comunicaclones, las transaCClones 

comerclales y flnancieras se agilizan y se extlenden al res

to del mundo; y al mejorar y ampliar las vías d~ transporte, 

la producclón puede movlllzarse con mayor fluidez tanto den-



CUADRO No. 4 

PARTICIPACION DE LA INVERSION PUBLICA TOTAL Y SECTORIAL EN EL P.T.B . . 
(mIllones de colones) 

AÑO PTB!./ InversIón Part 1("1 pa InversIón Partlclpa- InversIón PartIcIpa InversIón ParLIcl-
PúblIca - clón en - .Pub11ca 2/ clón en PublIca 2/ cIón en - PublIca 2/ pacIón -
Total 2/ el PTB. sector pro el PTB. sector - el PTB. sector - en el -- Illfraestruc. socIal. duCtIVO. PTB. 

q 

1970 2,550.3 89.3 3.5 29.6 1.2 30.2 1.2 29.8 1.2 

1971 2:703.9 106.7 3.9% 42.5 1. 6% 30.3 1.1 % 33.9 1. 3% 

1972 2.881.9 153.2 5.3% 45 . 6 1. 6% 60.0 2.1% 47.6 1. 7 % 

1973 3.331.6 207.8 6.2% 70.3 2.1% 78.1 2.3% 59.4 1. 8% 

1974 3.943.6 372.0 9.4% 177.0 4.5% 129.4 3.3% 65.6 1. 7% 

1975 4.559.9 445.6 9.8% 160.0 3.5% 191. 5 4.2% 94.1 2.1% 

1976 5.463.7 565.0 10.3% 245.4 4.7% 162.9 3.0% 141. 7 2.7% 

1977 7,167. O 669.4 9.3% 252.U 3.5 195.4 2.7% 222.0 3.1% 

1978 7,692.2 703.0 9.1% 214.8 2.8% 269.1 3.5% 219.1 2.8% 

1979 8,618.7 842.8 9.8% 266.2 3.1% 318.2 3.7% 258.4 3.0% 

1/ Fuente. RevIsta Mensual del B.C.R. 

2/ Fuente: Cuadro Resumen ComparatIvo 1970-1974,1975-1979. 
Inversiones por Ramo e InstItucIones CONAPLAN. 
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tro del país como fuera de este ,vía exportaclón. 

De lo anterior expuesto podemos inferlr que la magnitud 

que tomó la lnversión públlca por medlo de la lnversión en 

lnfraestructura báslca contribuyó enormemente a la genera-

clón del PTB durante la década d~ 1970 a 1979; como tamblén 

inferlr que el sector público Jugó un papel muy dinámico en 

la creación del PTB a través de la inverslón públlca y por 

conslguiente en el crecimlento económlco obtenldo durante 

dlcha década. 

3. FINANCIAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA BASICA. 

Se ha eVldenclado que el desarrollo de la lnfraestruc-

tura adqulrló gran lmportancla en la década de 1970 como un 

factor necesario y decislvo para el modelo de desarrollo mo 

dernlzante que se puso en marcha durante la década. 

Los recursos financleros necesarlOS para este tipo de 

obras, generalmente, son de gran magnltud, 10 cual imposlbi 

11tó al país financiarlos con ahorro lnterno, de tal manera 

que la fuente principal de financiamlentu lo constituyó el 
~ 

sector externo. Según se establece en un documento del Ban-

co Central de Reserva, "el flnanciamlento proporclonado por 

el sector externo es una fuente de recursos que se utillza 

para completar el ahorro lnterno y generalmente destinado a 

la formaclón de capltal lL/, aunque este tlpO de deuda son 

177 Banco .Cen~ral de Rese~v~ de El Salvador.Slstema de FlUJOS 
y fundos ue L¡ ec~nul.nJ scL1v:ldoreñ:t 1973-1981.pág.36 
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comprom1sos que se adquieren a un largo plazo, los servicios 

del uso de estos fondos deben pagarse anualmente, 10 que com-

promete ant1c1padamente los excedentes que se pueden lograr 

en años futuros en la generaci6n del Producto Interno Bruto 

(PIB), Sl no se asegura la rentab1lidad de la~ inversiones 

a que se destinan los fondos obtenidos del exter10r. 

3.1. Fuentes y destinos del F1nanc1amiento para la Infraes-

tructura Bás1ca. 

Las pr1ncipales fuentes de f1nanc1am1ento estáll ccnsti 

tU1das por organismos financieros internacionales, que por 

medio del gobierno canalizan los fondos hacia las institu -

ciones respectivas encargadas de la generaci6n de servlcios 

y de la ejecución y control de las obras de lnfraestructura¡ 

estas instituciones por lo general son entidades aut6nomas 

generadoras de serV1C10S y con frecuenc1a son defic1tarias 

de 1ngresos, es decir, que las tarifas que cobran por los 

servicios que prestan, son calculado~ abajo del costo de 

producci6n por 10 que se convierten en transferentes de re 

cursos hacia el sector pr1vado y a la vez son ent1dades r~ 

ceptoras de subs1dios por parte del gobierno central; sien 

do ellas; CEL, que es la lnstituc16n que tiene a su cargo 

el sector energía; ANTEL, que sum1nistra el servicio de te 

lecomunicac10nes y CEPA que administra el transporte maríti 

mo, aéreo y el sistema de transporte ferroviario a cargo 

de FENADESAL que tamblén depende de CEPA; el transporte te 

B' B LI O T E e A e E ~ TR AL \ 
1" " - "C;1!J '\ (1 nf F _ r; IV flOR ---- -- ---
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rrestre. ~/ adminlstrado directamente por el goblerno cen 

tral a trav§s del MlnlsterlO de Obras Pabllcas. 

De acuerdo con los Informes Complementarios del MInis-

terlo de HacIenda las fuentes de financiamIento externo que 

por medio del gobierno central han canalIzado recursos para 

el desarrollo de la infraestructura básica durante la déca-

da del 70 son. El Banco de Desarrollo Interamericano (BID), 

el Banco Centraomerlcano de Integración EconómIca (BCIE), el 

Banco Internaclonal de Reconstrucción y Fomento (BIRF), la 

Asoclaclón InternacIonal de Fomento (AIF) y el Banco de Ex

portacIón e Importación (EXIMBANK). El cuadro anexo N° 1 

presenta el flUJO de fondos de estas instituciones haCIa el 

sector de infraestructura báSIca durante toda la d§cada. Pa 

ra el caso del BID,es la institución que más fInancIamiento 

canalIZÓ; el monto total que esta instltuclón a proporciona 

do durante la d§cada fue de 256.6 millones de colones, en 

segundo lugar se encuentra el BCIE qUlen aportó durante la 

d§cada 114.1 mIllones de colones; el BIRF aportó 23.7 mill~ 

nes, la AIF 14 millones, y el EXIMBANK 9.9 millones de col~ 

nes; como podemos ver las InstItuciones más Importantes por 

el volumen de fInanciamiento canalizado durante la década 

son el BID y el BCIE, el prirneru concedió financiamIento a 

partir de 1973 hasta 1979, que fu~ el año en que el fInan-

clamiento fue mayor, llegando a 71.3 millones de colones, 

18/ No Incluidos vehículos automotores, unicamente carrete 
ras y carnInas. 
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dIstrIbuIdos en 60 mIllones para energía y 11.3 para tran~ 

porte. El BCIE dIO financiamIento a partir de 1970,tenlendo 

el nIvel más alto en 1978 cuyo financlamlentu fue 17.2 ml

llones de colones; las otras instituciones presentan fina~ 

Claml~nto en forma esporádica, así el BIRF dIÓ flnanCIJmlen 

to en 1977 a energía por 0.5 millones, en 1978 y en 1979 fi 

nanció también a energía con un monto de 10.3 y 12.9 millo

nes de colones respectIvamente; AIF dió flnanciamlento en 

el 72 y 73 a energía por 12.6 y 1.4 millones respectivamen

te y EXIMBANK en 1971 para energía y transporte 4.0 y 5.9 

respectivamente. 

La consolidación del financlamlento otorgado por las 

diferentes fuentes durante la década ]a podemos apreciar en 

el cuadro anexo N° 2, el cual no~ presenta la particIpación 

porcentual de cada organIsmo con respecto al total del fi

nanCIamIento externo para el sector; tambIén presenta la 

partIcipación de cada subsector con respecto al financIa

miento otorgado por cada organismo. Del total de financJa

miento, los dos organismos que contribuyeron con mayor por

centaJe fueron: El BID Y el B.C.I.E. con el 61.8% y el 26.7% 

respectivamente; luego tenemos en su orden: El BIRF, La AIF 

y por último El EXIMBANK. 

El financlamlento otorgadu por el BID fue orientado h~ 

cia los subsectores energía y transporte; siendo el mayor 

porcentaje para energía (69.6%) y para transporte el 30.4%. 

Lo contrario ocurre con el flnanclamlento del BCIE, ya que 
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el mayor porcentaje es dirlgldo a transporte, correspondien

dole el 82% y a energía el 18%. Para el caso de EXIMBANK, 

su financlamiento es dlstrlbuido a esos mlsmos subscctores 

en porcentajes bastante equllibrados. 

El subsector transporte no obtuvo nlngún finanClamiento 

por parte de los organismos BIRF y AIF, slendo el 100% orlen 

tado hacia energía. 

El total del financiamiento externo durante la década 

fue de 418.3 millones de colones de los cuales el 57.4% 

fue para energía y el 42.6 % para transporte. Comunlcaciones 

no presenta financiamiento externo y esto se debe a que solo 

se consldera en este anállsls el flnanclamlento obtenido por 

deuda directa, la deuda garantizada no aparece en el análi

SlS por no haber sido posible obtener la informaclón pertl

nente. 
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CAPITULO 111 

ANTECEDENTES ECONO~[ICOS y SOCIALES DE LA CRISIS SALVADOREÑA 

ACTUAL. 

l. ASPECTOS ECONOMICOS. 

1.1 La Crisls del Mercado ComGn Centroamerlcano. 

El Mercado ComGn Centroam6rlcano qued6 establecldo con 

la firma del tratado de Integrac16n Económica Centroamérlca-

no en dlclembre de 1960, la cual fue lograda después de expe 

rlmentar una serle de ensayos de integraci6n entre determl

nados países del área durante toda la d6cada del SO.~/ 

Las políticas de lndustrlalizac16n que impulsaba la Co-

mlS16n Econ6mlca para América Latina (CEPAL) como la vía pa-

ra "romper" la dependencla externa a través de una SUStltu-

c16n de importacl0nes fueron retomadas por los intelectuales 

de la reg16n centroamericana para estructurar las bases de 

un tratado de lntegrac16n centroamerlcana. El carácter nacio-

nal que encerraba dlCho tratado fue cuestl0nado por los Esta 

dos Unldos de Norte Amérlca, por presentar contradicción con 

sus lntereses de expansi6n, alegando que vlolaba los princi

plOS de 11bre comerClO y 11bre competencla del slstema econ6 

19/ Collndres Eduardo. Fundamentos Econ6mlcos de la Burguesía 
Salvadoreña. Cap. VI. 
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mlco caplta1lsta; las crítlcas objetadas por dicho país al 

tratado de lntegración fueron secundadas por algunos países 

del área, 10 cual lmp1lcó la no aprobaclón, elaborándose un 

nuevo tratado bajo las condiclones propuestas por EE.UU. p~ 

ra contar con su apoyo. Entre las condlclones "sugerldas" 

podemos señalar algunas que nos servlrán de base para exp1l-

carnos la crisls en que el M.C.C. se ve lnmerso a partlr de 

la segunda mltad de la década del 60, así: 

a) Réglmen comercial de 11bre competencla 

b) F1Jaclón de plazos para la elimlnación gradual de -

todas las barreras al comercio lntrarreglonal. 

c) Conformldad de las normas del GATT (acuerdo general 

sobre aranceles y comercio). 

d) No conceslón de privileglos monopólicos a industrias 

específlcas. 

e) Llberaclón del fluJo de capitales y de mano de obra 

de acuerdo con las exigenclas del mercado. 

f) Convertlbilidad de la moneda 20/ 

Finalmente el nuevo tratado fue firmado en diclembre de 

1960 Y entró en funciones en JunlO de 1961. 

20/ Marlsca1 Nlco1ás, Integración Económica y Poder Políti
co en Centro América, UCA. Edlt. 1982. 
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En los prImeros años de la creación del Mercado Común 

CentroamerIcano se obtuvo un crecImiento económICO Jamás re-

glstrado en la historIa de estos países, siendo el desarro-

110 industrIal la varIable estratégica por medio de la cual 

se buscaba redUCIr la dependenCIa d~ los productos tradicio

nales de exportación, aprovechando el mercado del área cen-

troamerlcana. El proceso de industrIalización dio resultados 

más favorables en aquellos países donde existía una incipien 

te prodUCCIón industrial de productos de fácil elaboración, 

las cuales fueron ampliadas con uso intensivo de capItal y 

moderna tecnología, la inversión extranjera, especialmente 

norteamericana IntenSIficó su partIcipaCIón afIrmándose así 

el propÓSIto de sus ObjeCIOnes al primer tratado de Integra 

ción, la partICIpación del estado en el quehacer económico 

creció cuantItativa y cualitatIvamente, así por medIO de la 
$ 

Inversión públIca se construyen las obras de infraestruct~ 

ra física necesarias para el desarrollo industrial, a la 

vez que genera empleo proporcIonando Ingresos a la po~la-
~ 

cIón criglnando así un mercado para el sector industrIal, la 

burocracia estatal se tecnifIca y modernIza para responder 

a las neceSIdades del sector Industrial, se regulan y se 

crean nuevas polítlcas fIscales, monetarias, credlticias y 

fInancieras a favor del proceso de industrIalIzación. 

Con la industria1izaclón realizada en la reglón se ori 

glnó una mayor participaclón del capital extranjero en ln-

versiones orientadas a ciertas IndustrIas en los cuales los 

gobIernos no ejercían mayor control; siendo Estados UnIdos 
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de Norte América el que tuvo mayor part~cipac~ón en este pr~ 

ceso. Partiendo de éste hecho se mantuvleron relaClones de 

mercado, tales que, el mercado interno era aprovechado por 

~ntereses aJenos a la reglón centroamer~cana pues, los pro

ductos ~ndustr~ales eran destlnados solamente para el merca

do lnterno y estos países para poder satisfacer los requisi 

tos ~mpuestos por la lnverslón extranJera se Vleron en la 

necesldad de adqulrlr maqulnarla y tecnología condlc~onadaJ 

convlrtiéndose el proceso de industrialización dependiente 

del exterior. 

Con respecto a la crlS~S del Mercado ComGn Centroaméri 

cano tenemos que esta comlenza a perf~larse cuando en 1965, 

Honduras al verse ante una desventaJa comercla1 eH el MCC, 

comienza a exigir un trato preferencial por parte del resto 

de los Clnco países signatarlos y para ello presl0nó de ma

nera tal que bOlcoteó las reunl0nes del Consejo Económico 

y EJecutivo, logrando así un acuerdo general sobre el trato 

preferencla1 a Honduras. En 1966 se obtlene un volumen de 

lmportanclón de 599.4 ml110nes de colones y un volumen de 

exportaclón de 478.0 ml1lones de colones, teniéndose como 

resultado un desequl1ibrio en la balanza comerclal. 

La crlsis se va profundizando aGn más cuando en la se

gunda mltad de la década del 60 las exportacl0nes tradicio

nales se ven disminuidas repercutlendo en In tasa de creCl

ffilento del Producto Interno Bruto, ya que, de una tasa me

dla de 6.6% que se tenía, en los prlmeros Clnco años de la 
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década del 60, esta se reduJo a 5.0% en 1966 y a 4.3% en 

1967. Ante esta sltuación se fue presentando un endeudamlen

to externo cada vez mayor, ll/ y de esta manera se fue res-

tringlendo la capacldad de lmportar recursos necesarios pa-

ra el desarrollo de la región centloamericana, volvléndose 

más dlfíCll, sino imposible las perspectivas de lograr una 

lndustriallzación no dependlente de intereses extranjeros. 

En 1968 se presenta otro obstáculo, cuando Nlcaragua 

ante problemas de desequilibrlo en su economía, amenaza con 

retirarse del Mercado Coman y por cuenta propia toma medldas 

contenldas en el protocolo de San José, el cual contenía me 

didas de emergencia para la balanza de pagos y fue en marzo 

de 1969 que impuso Sln advertlrlo excensiones sobre las im-

portaclones reglonales, y fue entonces que el resto de paí-

ses mlembros del MCC tomaron represallas contra Nicaragua 

retlrando las conceSlones a su comercio y se rompió el MCC; 

pero ante nuevas sesiones hubo un nuevo acuerdo, volvlendo 

una aparente calma, sin embargo la crisis slempre contlnúo 

hasta que llegamos al período de 1969 cuando se desata el 

confllcto bélico Honduro-Salvadoreño que vino a contribuir 

en gran medida al romplffilento del Mercado Común. 

Dentro del proceso de Integración Económica Centroaméri 

Q! Molina Chocano, "Integración Centroaméricana y Domlna
clón Internaclonal ; Cap. 11, Pág. 44. 
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cana, se pudo observar claramente la Influencia de intereses 

externos de la región, como son la participacIón de la ComI

sIón Económica para América Latina (CEPAL) y los Estados 

Unidos, basándose éste último en los Intereses concretos de 

la burguesía más poderosa de la reglón. Ante esta situacIón 

en El Salvador se va realIzando un proceso de acumulación 

industrIal en el que resultan como únICOS beneficIarios de 

la IntegracIón los sectores agroexportadores é importadores 

y se consolida la estructura de domInación eXIstente; pero 

a principIos de 1970 el comerCIO lntra regional se ve afec

tado negatIvamente, además del conflIcto bélico de El Salva 

dor y Honduras en 1969, por un estancamiento industrial, el 

cual no había superado su prImera etapa, que consIstía en 

la producción de bienes de consumo no duradero. 

Entre 1973 Y 1974 el proceso se ve obstaculizado por un 

alza de preCIOS en los energétIcoS y por una mayor partIcI

pación de capItal extranjero ell la IndustrIa de ensamble. En 

1977 se presenta un alza en los precios de los productos 

agrícolas de exportacIón siendo este un fenómeno motivador 

para invertIr en el sector Industrial; pero resulta que pa

ra esta fecha, ante tantas dificultades que había venido pa 

declendo la región centroamericana, cada país había decidi

do IndIvIdualmente responder ante la criSIS, aplicando cada 

uno de los países las medIdas económicas que cada quien con 

slderasen necesarias. 
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1.2. La CrisIs InternaCIonal én la Década del 70. 

El Slstema capItalIsta mundial comenz6 a sufrIr una -

crISIS entre los años de 1966 y 1968, crlSlS no solamente -

econ6mlca SIno tambIén estructural. 

A la crISIS del SIstema econ6mlco internacIonal del ca 

pitalismo InIcIada en 1967, se le presentaron tres dlferen-

tes procesos, los cuales fueron. "un ascenso notable de las 

luchas obreras y populares en una serIe de países capitalls-

tas así como las derrotas de Estados Unidos en Vietnam y 

Camboya y, fInalmente, la criSIS clcllca de sobr~produccl6n 

mAs profunda que se ha dado desde la década de los treInta 

y que se llücla en el segundo trimestre de 1974"~~( En esta 

crlsl~ se presentan dos fen6menos econ6micos: uno que mues 

tra un período de poca activIdad en los negoclos en el cual 

los preCIOS son baJos, eXIstIendo en la poblacl6n un poder 

adqUISItivo muy reducIdo y un nIvel de desempleo elevado, -

consistiendo éste en la depres16n· el otro fen6meno, se re-

flere a un período inflaclonar1o, presentando este un aume~ 

to Indlscr1mlnado de preCIOS de los blenes que a la vez lle-

va consigo una dismlnuci6n del poder adqUISItIvo; con todo 

esto se presentan las demandas de aumento salarlales, agud~ 

zAndose mAs, de esta manera, la crISIS. 

Ante la crisls que aqueja a todo el slstema capltalista 

22/ Menjivar, Rafael: "Formacl6n y Lucha del Proletarlado -
Industrial Salvadoreño", 2a. Edicl6n, pAgIna 105. 
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se tIene como resultado para estos países llamados subdesa

rrollados una serie de efectos globales, ya qu~ afectan dI

rectamente a todas las varIables macroeconómica~ como la ex 

portación, la importación, la producción, etc. y de esta ma

nera arrastran otras que en consecuenCIa VIenen a afectar dI 

rectamente a toda la población. 

En la problemática InternaCIonal de los países capIta

lIstas, ante la sobre prodUCCIón, se presentó una dIsminu -

ción de preCIOS internacionales de productos agrícolas y un 

aumento de precios en los bienes de manufactura y dada la de 

pendencia de El Salvador del mercado externo, éste se VIO a

fectado debido a que se reduJo la demanda externa de los pro 

ductos que exporta (productos prImarIOS), observándose una 

varIaCIón porcentual en su dependencia externa desde el pun

to de vista de la demanda global, así: Para el período de 

1969-1973, la partiCIpaCIón de dIchos productos fue de un 

21%; para el período de 1974-1978, por un 25% y el período 

1979-1982 en 23% representando ésta última varIación, en par 

te, la criSIS económica VIvida hasta dICho período. Según 

Alberto Benítez Bonilla en su documento, "El Sector Externo 

de la Economía Salvadoreña". 

Para hacer más comprensible el efecto externo sobre la 

economía de El Salvador, presentamos a contInuación las va

rIaCIones en el comportamIento de la demanda global externa 

y la oferta global externa. 



Cuadro N° 5 

ParticipaCIón de la Demanda Global Externa en la Depen 

dencIa Externa en El Salvador. 

1969-1973 1974-1978 1979-198 

. Café, algodón, azúcar y 
camarón ..... 55% 61% 60~ 

Product0s manufacturados 35% 28% 27% 

Sen.'lcIoS 97, 11% 13% 

TOTAL 100% 100% 100% 

FUENTE: BenItez Bonilla, Alberto: "El Sector Externo de la E 
conomía Salvadora", B.C.R. NovIembre 1982, pág. 6. 

Observando el cuadro anterIor, es claramente vIsIble, 

que son los productos prImarios los que predominan en las 

exportacIones, tanto sectorIales como en los dIferentes pe-

ríodo s. 

Ahora bien, analIzando el comportamiento de las exporta 

Clones se nos presenta una demanda externa, no satisfactorIa, 

ya que, según se puede observar la exportaclón de 1969-1973 

a 1974-1978 tuvo una pequeña variacIón (aumentó); para que 

en el últImo período se le presentara una dIsminucIón, tra-

yendo este hecho Imp1lcacIones negatIvas, pues al haber dis-

mInucIones en las exportacIones se reduce la capacidad para 

Importar, como también hace dIsmInuIr el nivel de empleo co 

mo consecuencia de reducciones en el nIvel de inversIón. 



. 

Cuadro N°6 

PartIcIpacI6n de la Oferta Global Externa en la Depe~ 

dencIa Externa de El Salvador. 

1969-1973 1974-1978 1979-1982 

BIenes de Consumo 25% 21% 25% 
. 

BIenes de CapItal 15% 21% 13% 

BIenes IntermedIos 44% 45% 46% 

ServIcios 15% 13% 16% 

TOTAL 100% 100% 100% 

FUENTE: BenItez BonIlla, Alberto' "El Sector Externo de la 

Economía Salvadoreña"; B.C.R., Noviembre 1982, pág.6 

En el cuadro anterior se puede apreciar c6mo desde 1969 

hasta 1982, el sector externo ha partIcipado en nuestra eco 

llomía, de tal manera, que 10 que más se ha estado Importan

do son aquellos bienes IntermedIos que generalmente son ma 

terIas prImas; bienes que en muchos casos vienen acá a El 

Salvador solo a ensamblarse.La Importaci6n de estos bIenes -

han mantenIdo más o menos un comportamiento regular en los 

tres períodos señalados 

Es de hacer notar que en la Importaci6n de bienes de -

consumo del primero al segundo período se redujo; y se IIl

crement6 la ImportacI6n de bIenes de capItal que vino a fa

vorecer, en parte, a la producc16n Industrial; pero esto se 
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revierte cuando en el último período (1979-1982) aumentan 

las importaciones de bienes de consumo y se reducen las de 

bienes de capital, 10 cual _ causa un efecto negatlvo, por

que se detecta mayor dependencla externa en cuanto a la ob

tención de bienes de consumo inmedlato; y a la vez se redu

cen las oportunldades de por 10 menos mantener el nivel de 

producción industrial. 

Ante tal sltuación las consecuencias negativas socioe

conómicas en nuestro país son tan obvlas, ya que al eXlstir 

un saldo externo negativo (-SE=M-X), se reduce nuestra capa 

cldad de compra, como también se reduce la capacldad de ab

sorción de empleo, ante una inversión reduclda. 

Al plantearse el anállsls anterior, 10 hacemos con el 

propóslto de dejar planteado cómo el hecho de ser dependie~ 

te del comercio exterl0r, de políticas económicas externas 

etc., además de las causas internas nuestra sltuación SOC10-

económica, y política se ve afectada por una crlS1S econó

mlca internacional siendo más fuertemente golpeada con esta 

sltuación, aquella poblaclón que vive de Ull salario que tie 

ne un poder adquisitivo reducldo, por la espiral inflacl0na 

rla. 

Uno de los factores que más ha contribuldo a la crlsis 

económlca mundial es el comportamlento ascendente de los 

precl0s del petróleo y sus derivados, pues los países corno 

el nuestro al basar su desarrollo en el uso lntensivo de -
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esos productos energéticos se ven afectados por la s~tuación 

~nf1acIonarla. Fue en el año de 1973, cuando se d~ó un alza 

general de precIos coinc~dente con la política de la Organi

zaCIón de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) de aumen -

tar los prec~os. 

1.3. Causas Princ~pa1es de la CrIsIs Econ6mica que Provoca-

ron el Golpe de Estado de 1979. 

Para la década de los años 70, cuando se visualIza la 

crIsIs econ6mica subyacente, debIdo además de 1a~ causas In 

ternas a la crISIS internaCIonal del SIstema capItalista, 

el fracaso del Mercado Común CentroamerIcano y otras de or~ 

gen nacIonal, aparecen CIertas posiCIones, analIzando los 

factores que según cada criterIO eran los causantes de la 

crISIS naCIonal. 

Según Areva10 G. LUIS Ernesto,23/ la pos~ción de la 

UnIversidad Nacional de El Salvador, se manIfestó así: "Es 

un hecho de aceptaci6n general, tanto nacional corno interna 

cional, que la crIsis que conmueve a la sociedad salvadore-

ña encuentra explicación, en último término, en la natura-

leza altamente des~gua1itarIa en que los diferentes sectores 

23/ Aréva10 Guerrero, Luis Ernesto: Tesis: "Las Estrategias 
y los modelos de desarrollo de las Fuerzas Sociales en 
El Salvador. 1970 1979". Univ. C.A.José S~meón Cañas; 
Facultad de CC.EE. D~c. 1984. Pág. 4. 
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partlcipan en los procesos de producción y distribuclón del 

d 1 ~ 11 
Ingreso e pals. 

Ahora bien, si nos preguntamos el porqué de esta posi-

clón, la respuesta la podemos encontrar si reVlsamos el hlS-

torial de las estructuras socIo-económicas y polítIcas que 

se han dado en El Salvador. 

Fue en::'a segunda mi tad del siglo XIX cuando con la in-

troducclón del cultivo del café, las élite~ de El Salvador 

conslderaron necesarlO un cambIo en la forma de tenencia de 

la tIerra, la cual la realIzaron despojando de sus tierras a 

los campesinos y obligándolos luego a trabajar como asalaria 

dos; hecho que fue Justlficado por las condIciones necesa-

rias que exigía dicho cultivo; como también las consideracio 

nes de que las propiedades en manos de los campesinos le res 

taban oportuniades de exportacIón a la agricultura ya que 

ellos producían solamente productos para su consumo. Se 

fueron formando estructuras económicas lncapaces de dar res-

puestas a los problemas planteados por lo~ trabajadores, si 

tuación que cada vez se fue profundizando más y al paso de 

los años los diferentes gobiernos de El Salvador fueron apo 

yando tales medidas a tal grado que algunos de ellos cedle-

ron tIerras nacIonales a la empresa prIvada para expandlr 

el cultivo del café. En las prImeras 4 décadas del presente 

siglo en El Salvador la partlclpaclón de los dlferentes gru

pos de la poblacIón en el total de Ingreso estaba de la si 

gUlente forma: 

-~Ll 



'aís 

:1 Sal -
'ador 

S2 

PARTICIPACION DE LOS DIFERENTES GRUPOS DE LA POBLACION 

EN EL TOTAL DE INGRESO. 

(Primeras 4 décadas, slglo XX) 

20% 
.,. 

30% abajo 30% medla 15% abajo 5% 
.,. 

mas mas -pobre de mediana na. del máx. 

55.5 10.5 22.6 28.4 32.9 

FUENTE: Torres Rivas Ede1berto' "Interpretéiclón del De-

sarrollo soclal centroamerlcano"; Capítulo IV. 

Pág. 181. 

y el ingreso fami11ar de los terratenlentes en relación 

a sus peones o trabaJadore~ sin tierra fue: 

al te 
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CUADRO N° 8 

INGRESO FAMILIAR AGRICOLA, SEGUN GRUPOS SOCIOECONOMICOS 

(Ingreso Promed1o Anual) 
-' 

GRUPO SOCIOECONOMICO e 

Grandes terratenientes 64,370 

PropIetarIos med1anos l7,f65 

Pequeña propIedad 3,520 

Campes1no parcelarIo 1,050 

Trabajador Sln t1erra 573 

FUENTE: Torres Rivas, Edelberto; "Interpretac1ón del 

Desarrollo Social CentroamerIcano, cap. IV. 

Pág. 180. 

Con relac1ón a la concentración de la prop1edad de la 

tierra por los años 50 del presente siglo, la composIción 

de la población rural según tenenC1a se presentaba de la Sl 

gUIente manera: 
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CUADRO N°9 

COMPOSICION DE LA POBLACION RURAL SEGUN TENENCIA 

EN EL SALVADOR. 

CONCEPTO TOTAL TRABAJA- SECTOR DE MINI PROPIEDA SEC' 
DE ( DORES SIN FUNDIO. (Fincas DES MEDIAS PROI TIERRA. menores 10 Mz) (Fincas fa (Fi] millares 

de 10 a 50/ maye 
de I 

60 Manz.) 

Poblaclón 
Total 1.543.566 241.183 1.189.896 87.449 25. ( 

Porcenta-
j e. 100.0 15.6 77.2 5. 7 l. E 

FUENTE: Torres Rivas Edelberto; "Interpretación del De

sarrollo Social Centroamérlcano; Capfiulo IV. 
pag. 198 

Una de las justiflcaclones hlstórlcas presentadas cuan 

do el golpe de estado de 1979 fue: "en los ú1tlmos 30 años 

el aumento de la población y la incapacidad de la estructu 

ra económica para satisfacer las necesidade~ de empleo, v~ 

vlenda, etc., han dado lugar a un numeroso sector marglna1 

en las ciudades mas importantes del país, que ha vuelto mas 

dramatlca las desigualdades socla1es. 24 / caracterizandose 

estas estructuras económlcas por una tendencla en el proc~ 

241 Puhllcacl0nes del fo.l1nisterlo del Interior, "El Proyecto 
político de la Junta Revolucl0narla de Goblerno, 1981". 
p.5 
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so de producción y distrIbución del ingreso a la partIcipa 

ción des Igualitaria de los dIferentes sectores socl0-econó 

micos, con relaCIones de produccIón de explotacIón, con una 

concentracIón del Ingreso nacIonal en pocas manos; y obser-

vando tal comportamiento se comprenderán las causas de la 

crIsis y las justifIcaciones tanto económicas como políticas 

y socIales para el golpe de estado al gobIerno del general 

Romero. 

2. ASPECTOS SOCIALES. 

2.1. AnálisIs de las condiciones de vida de la poblacIón 

salvadoreña en la década del 70. 

Como hemos venido mencionando anterIormente la década 

de 1970 fue un tanto dIfícil para todo el sIstema capitali~ 

ta tanto nacional como Internacional, con la salvedad de 

que aunque eXIstIeron causas externas qu~ influyeron a nue~ 

tra crisis SOCIo-económIca, mayores fueron las internas, da 

da la existencia de desempleo, subempleo y una serIe de prQ 

b1emas estructurales, antes del surgimiento de la crisis in 

ternaciona1, ya que, ha sido característica propia de nues
p~/5 

tro 

Ante la situación de crisIs planteada en nuestro traba 

JO analizaremos concretamente, como la población salvadoreña 

se encontraba en una situación obJetIva, en la cual sus con-

dlcl0nes de vIda se fueron presentando cada vez más deprlme~ 

tes a tal grado que la satisfaccIón de sus necesIdades bási-

cas se fueron hacIendo imposIbles de cubrIr. 
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Si observamos, por eJemplo, en el cuadro SIguIente. 

TASA DE OCUPACION y DESOCUPACION ABIERTA 1971- 1979 
(Datos en mIles de personas) 

CUADRO # 10 

Años PEA PEA Tasa de Variac16n po!. PEA 
Total Ocupada Ocupa- centua1 anual desocu 

~ de ocupaci6n pada. -Clono 

1971 1.200 1.050 87.5% - 150 

-7.4% 

1972 1.250 1.001 80.1% 249 

-0.9% 

1973 1. 300 1. 030 7~L ¿% 270 

0.2% 

1974 1.350 1.072 79.4% 278 

-3.4% 

1975 1.400 1.064 76.0% 336 

-0.8% 

1976 1.460 1.098 75.2% 362 

-0.4% 

1977 1. 510 1.130 74.8% 380 

-1. 2 % 

1978 1. 570 1.156 73.6% 414 

-3.6% 

1979 1.640 1.148 70.0~ 492 

Tasa 
deso( 
paclC 

12.5 c 

19.9 c 

20. SC 

20. 6 ~ 

23. 9 ~ 

24. 6 ~ 

25.1~ 

26.1~ 

30.0~ 

FUENTE: Boletín de CIencIas Econ6mIcas y Sociales. Año VI, -
No. 3 Mayo-JunIo 1983. UCA. Página 175. 
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El nIvel de empleo desde 1971 hasta 1979 fue presentan 

do un comportamiento descendente, a la vez qu~ iba aumentan 

do el número de la población económicamente actIva total; en 

otras palabras, se iba acumulando óño con año más población 

desocupada; dándose las mayores disminuciones ea el nivel 

de empleo de 1971 a 1972 y de 1978 a 1979, con un porcenta

je de disminución de 7.4% y 3.6% respectivamente y con una 

dimInuta variación entre los años de 1972 ~ 1973 ya que el 

nIvel de empleo aumentó en un 0.2% d~ 79.2% a 79.4~. 

Pero qué podemos decir cuando aL observar el comporta

miento de la desocupación, cada vez, año con año, se va 

aumentando de tal manera que al relaCIonar el año de 1971 

con una PEA total de 1.200 mil presenta una tasa de desocu

paCIón de 12.5%, mIentras que en 1979 con una PEA total de 

1.640 mIl tiene una tasa de desocupaCIón del 30%; pudiendo 

observar la enorme dIferenCIa, pues, representd un Incremen 

to de más del 100% en el período. Una entre tantas causas 

que originaron éste problema la tenemos en la aplicacIón en 

el sector IndustrIal de tecnologías que no están acordes a 

las condIciones naCIonales, ya que, vienen a desplazar mano 

de obra, la cual es muy abundante en nuestro país. 

Al presentarse este aumento contínuo en el desempleo, 

105 efectos más inmediatos han sido el que esta poblaCIón 

desocupada se vea carente de la demanda efectiva, para satI~ 

facer sus neceSIdades más inmedIatas; prollferándos~ en Cler 
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tos casos la prostitución, los vlcios y una serie de conse

cuencias ya obvlas en nuestro medio. 

Uno de los sectores que han sido má~ afectados es el 

agrícola, pues, ante la necesidad de perclblr más ingresos 

en el grupo famlllar, se han visto en e~ c~so de que menores 

de edad se dedlquen al trabajo en el campo a muy temprana 

edad reducléndose para ellos la posibilldad de asistir a la 

escuela. Pero tamblén se nos presenta esta mlsma situaci6n 

en la cludad, pues lo mismo, menores de edad se dedican a 

la venta de perlódlcoS y OtlOS blenes, circulando por las 

calles, buses, etc. Fenómeno que aunque es tradlcional se 

ha ldo agudlzando en los últimos años. Para flnes de mayor 

amplitud en este aspecto en 1979 se efectuó un estudlo, cu

yos resultados presentamos el siguiente cuadro. 
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Cuadro N°ll 

Porcentaje de Población InfantIl y ActIvidades a las 

que se Dedlcan.* 

ActIvIdades a las que se dedIca 

Lustra Botas 

CanI11Istas (vendedores y repartidores de dIa-
rios). 

Cargadores de paquetes en los Supermercados 

Cobrador de pasajes en mIcrobuses 

Vendedor de lotería 

Cuidador de carros 

Vendedores ambulantes 

Vendedores en mercados munIcIpales. 

Cortador de grama 

ServIcIos dIversos. 

TOTAL 

CantIdad de 
poblacIón -
InfantIl. o 

" 

30 8.4 

47 13.2 

18 5.0 

17 4.8 

24 7.0 

16 4.5 

107 30.0 

78 21.9 

5 1.4 

13 3.7 

355 100.0 

FUENTE: Boletín de CiencIas EconómIcas y SocIales UCA. 
Año VI, No. 5. Sept.- Oct. 1983 pág 352. 

Bará, Carmen Ivette, DIagnóstIco del Empleo InfantIl 
en El Salvador. 

T Encuest~ en el área metrupo11tand ce San Salvador, 
1983. 
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Los niños que según el cuadro anterlor, fueron encues-

tados, para realizar un Diagnóstico acerca del Empleo Infan 

25/ 
tl1 en nuestro país en 1983-- el 90.2% trabaJan por dispo-

slclones de los padres y un 9.9% trabaJan por decislón pr~ 

pla, pero el resultado es el mlsmo cuando la causa que los 

obliga a hacerlo es la situaclón crítica de su~ hogares para 

satisfacer las necesidades básicas y de los cuales pocos pr~ 

sentan seguridad de obtener su a1imentaclón dlarla normal 

(3 veces al día), sino que un porcentaje de 26.1% come una 

vez al día; el 32%, 2 veces al día; el 14%, 3 veces al día; 

y el 27.3% dependiendo del dlnero con que se disponga, así 

es la frecuencla con que se come. 

"Para 1978, la Unldad de Investlgaciones Muestrales del 

Mlnisterio de P1anificaclón sostenía que el sector indus-

tria1 tenía una ocupación de 195,897 de los cuales, 60,571 

estaban subempleados, representando un 30.9 % (tenían lngresos 

menores de e100,00 al mes y/o trabaJaban Jornada parcial me

nor de 35 horas a la semana)2Q/ 

Así mlsmo, dlcha Unldad determlnó para los sectores 

agrícola, lndustrla1, comercio y servlcios una ocupaclón de 

1.232.128 de los cuales 496.650 eran subemp1eados y represen 

taban el 40.2%; a la par de esta subocupaclón se determinó 

251 Bar§. Carmen Ivette. "Diagnóstico del Errrp1eo Infantil en 
El Salvador". Boletín de Ciencias Económicas y Sociales. 
UCA. Año VI. No. 5; Sept. Oct. 1983. 

Argueta Anti11ón LU1S, 
des Básicas: Elementos 
Económlcas y Sociales. 
248. 

"Crecimlento, Empleo y Necesida
de Análisis". Boletín de Ciencias 
VCA. año VI, N°4 Ju1-Ag.1983. pJg. 
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27/ 
llIHl de socupación ab lerta de 3.8 % 

Con relacl6n a la poblacI6n económIcamente actIva sub

ocupada se dlÓ y se sigue dando un desperdlclo de personal 

calIfIcado qu~ muchas veces han preferIdo emIgrar al extran 

Jero, ya que en la subocupaclón el salarla devengado es In

ferIor al asplrado no permltléndoles suplir sus necesIdades 

econ6mlcas bisicas, afectando tambi€n de esta manera al 

grupo famIlIar, pues con estas medIdas mlgratorIas se sue

le dar una desintegraclón famlllar. 

2.2. Conslderac10nes sobre el Salarlo Real e IriflacI6n y -

sus Efectos en el Consumo de la Poblaci6n de Bajos In

gresos. 

Al analIzar los salarlos estos han tenldo un comporta

mlento tal, que no compensa las varlaCIones en los precIos 

y baJO estas condiciones, segan IndIcadores EconómIcos So -

clales de MIPLAN el comportamlento de los salarlOS reales -

no han compensado las variac10nes en el costo de vida,como 

se observa en el cuadro siguiente: 

27 7 Ibid, Pig1na 248. 



CONCEPTOS 1972 1973 1974 1975 1976 

Trabajadores 

Agropecuar1.os 100% 0.0 12.7 0.0 36.4 

Reco1ecc1.ón 

Café 100% 0.0 13.3 29.4 52.7 

Caña 100% 0.0 22.7 19.6 0.0 
, 

Algodón 100% 0.0 20.0 25.0 33.3 

Industr1.a agrico1a de Temp~ 
rada. 100% 0.0 60.0 37.5 0.0 

Manufactura y servic1.os 100% 0.0 6.1 20.4 0.0 

Comerc1.o 100% 0.0 57.1 18.2 0.0 

Costo de v1.da var1.ac1.ón anual. 100% 6.4 24.4 48.1 58.6 

FUENTE: Ind1.cadores Económ1.cos Soc1.a1es, MIPLAN, 1972, 1974 Y 1979 
Secc1.ón Cuentas Nac1.ona1es. 

1977 

0.0 

10.1 

0.0 

0.0 

27.3 

13.0 

10.8 

77.3 

1978 

13.3 

5.4 

0.0 

8.3 

0.0 

0.0 

0.0 

100.8 

1979 

22.4 

46.2 

63.6 

23.1 

100% 

28.6 

25.0 

132.7 

O' 
,N 
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Partiendo del cuadro anter10r tenemos que las variac10 

nes de los salar10s en los d1ferentes años y sectores no han 

correspond1do a las variaciones en el costo de vida, ya que, 

éstas últimas según los porcentajes del cuadro de 1973 a 1979 

se han manten1do más alto que los salar10sJsolamente en el 

año de 1974 las variaciones de los salar10~ (ún1camente del 

sector industr1a agrícola de temporada y el comercio) sobre-

pasaron a la var1ac1ón del costo de vida. 

En el afio de 1974 fue el sector ~anufactura y servicios 

el que menos variación presentó en sus salarios correspon-

diéndole un porcentaje de variación de 24.4%;para 1975 fue 

el sector agropecuario, el que no sufri6 ninguna variación. 

Fue en 1979 cuando se presentó la más alta variación 

en el costo de vida, y aún presentándose una var1ación del 

100% en el salario del sector 1ndustr18 agrícold de tempora 

da, no lo cubrió, y del cual 5e deduce que durante el perí~ 

do de 1973-1979 se ha manten1do una situación socioecónomi-

ca deficitar1a, de tal manera que un 76.7% de la población 

económicamente act1va no logró suplir sus neces1dades bás1-

cas como son vivienda, salud, a11mentación y vestuario. 

Un factor determinante para las variaciones en el cos

to de vida es el índice de var1ación de la inflac1ón, el 

cual 1nc1de en forma directa sobre lo~ sueldos y salar10s, 

ya sea pOS1t1va o negat1vamente de acuerdo a sus var1aciones 

porcentuales e implica efectos directos sobre el poder ad-

qU1s1tivo del colón. Una demostrac1ón de esa relac1ón se ~re 

! ~ I El LI O T E ~~~, c;-



AÑO 1970 

IndIce 
lnf1a-
Clona- 1. 00 

rlO 1/ 

Poder 
adquI-
SItIVO 
del ca 
Ión 27 1.00 

CUADRO N°13 

COMPORTAMIENTO DE LA TASA DE INFLACION ANUAL y PODER ADQUISITIVO 
DEL COLON DURANTE 1970- 1985. 

1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 79 1980 1981 1982 1983 1984 1985 o ~ a o % % o 
% % o 

% % o % o o 
Ó o o u 

o o 

0.39 1. 59 6.54 16.79 19.08 7.04 11. 82 12.43.74 17.35 14.81 11. 71 13.13 11. 70 22.33 

I 

/ 
, 

0.996 0980 0.921 0.788 0.662 0.618 0.553 0.492 21 0.359 0.313 0.280 0.247 0.222 0.181 

FUENTE. ElaboracIón en base a "Am.lallO EstadístIco recclón General de EstadístIca y Censos. 

l/Indlce InflacIonarIO respecto nI ~ño anter 

~/Poder adquIsItIvo del colón, base 1970. 

G\ 
.¡::,. 

~ 
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senta en el sigulente cuadro N° 13 que refleja el comporta

mIento de la lnflaclón y del poder adquisitlvo del colón du

rante el período de 1970 a 1985. 

Con respecto a los salarlos mínImos y sueldos máximos 

en el sector pGbllCO establecIdos por el MinisterIO de Tra

bajo, en térmlnos reales, los prlmeros presentaron de 1971 

a 1981 un porcentaje de dIsmInuclón del 26%; pero hablando 

en térmInos sectoriales fue la tarlfa general agropecuarIa 

la que obtuvo el más elevado porcentaje de dIsmlnuclón pre

sentando caSl el 50% slguIendole el de la recolecclón de ca 

ña con un porcentaje del 45% y luego el de la recolección 

de algodón presentando el 36%. 

Lo mlsmo ocurre con los sueldos máxlmos, conslderando 

que el sueldo máxlmo de 950.00 correspondlente a la plaza 

de colaborador de primera clase en 1971 paso a ser de 

1423.75 en 1981, pero éste G1timo en térmlnos reales repre

sentó 312.31, habiendo un porcentaje de dlsmlnución de 1971 

a 1981 de 67%. El sueldo que más dIsminuclón presentó fue 

el de oficlal de prlmera clase ya que su porcentaje fue de 

72% slendo su sueldo nominal en 1971 de 443.75 y en 1981 de 

560.00 representando éste un sueldo real de 122.84. 

Sl conslderamos el comportamiento de los sueldos y sa

larios de 1971 a 1981 que a contlnuaclón presentamos, en 

los cuadros N°14 y 15 Y las relaclones con los índlces de 

preclos al consumIdor veremos como la sltuaclón económIca 

de la poblaclón ha ldo decayendo pues al observar cómo el 



SALARIOS MINIMOS ESTABLECIDU::' .l:'Ul:{ t.L MJ.NJ.b'!'t.KJ.U LJl:!. !.t"(R..I:lR.0U l'lU1VU1'lfi.l.J.r:.;:, 

y REALES(EN PARENTESIS) 1971 - 1981 

(1971- 100) 

1971 1~75 1979 1980 1981 % dlsm. en salarlo I 

real 71-81. 
Tarlfa general agrope- 2.25 3.10 5.20 5.20 5.20 
cuarla. (2.25) (2.06 ) (2.19) (1.87) (1.14) -49% 

beneflclo de café 2.50 5.50 14.00 14.00 14.00 
(2.50 ) (3.65) (5.92) (4.73) (3.07 ) -22% 

Ingenlos de caña 2.50 5.50 8.00 8.00 8.00 
(2.50 ) (3.65) (3.38) (2.70) (1.75) -30% ~ 

beneflclos de algodón 2.50 5.50 8.00 8.00 8.00 
(2. 50) (3.65) (3.38) (2. 70) (1.75) -30% 

reco1ecclón de caña. 3.50 5.50 9.00 9.00 9.00 
(3. 50) (3.65) (3. 80) (3.03) (1.97) -45% 

reco1ecclón de café 3.50 5.50 14.25 14.25 14.25 
(3.50 ) (3.65) (6.02 ) (4.81) (3.12) -10% 

reco1eccíon de algodón 2.75 4.50 8.00 8.00 8.00 
(2.75) (2.99) (3.38) (2. 70) (1. 75) -36% 

Industrla de serVlClOS 3.20 6.20 9.- 10.98 10.98 
(3. 20) (4.12) (3. 80) (3. 70) (2. 40) -25% 

comercio 3.50 6.50 9.00 10.98 10.98 
(3.50) ( 4.31) (3. 80) ( 3.70) (2.4 0 ) -31% 

salarlo mlnlmo promedlo 2.91 5.31 9.38 9.82 9.82 
(2.91) (3.52) (3.96) (3.33) (2.15) -26% 

--

t:"TTP!\.1I'J1¡:i'. Rpv1.sta ECA.N°395 Sept.1981, año XXXVI, UCA.pag.900 
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CUADRO No. 15 

SUELDOS MAXIMOS ESTABLECIDOS PARA EL SECTOR PUBLICO di NOMINALES Y 

REALES (En parentesIs) 1971- 1981 

(1971 - 100%) 

1971 1975 1981 % dIsmmuc. de suel-
dos reales.1971-81 

Colaborador de la. 950.00 985.00 1.423.75 
rolase ( 950.00) (654.61) ( 312.31) -67 % 

ColaQorador de terce 612.50 735.00 850.00 
ra clase. 

( 612.50) (488.46) (186.45) -69% 

Colaborador de qUIn-
ta clase. 493.75 541. 25 642.50 

( 493.75) (359.70) (140.99) -71% 

OfICIal de prImera 
clase. 443.75 497.50 560.00 

( 443.75) (330.63) (122.84) -72% 

MotorIsta. 216.25 273.75 535.00 
( 216.25) (181.92) (117.35) -45% 

Ordenanza 155.00 210.00 486.25 
( 155.00) (139.56) (106.66) -31% 

Mozo de serVICIO 133.75 183.75 455.00 
( 133.75) (122.11) ( 99.80) -25% 

FUENTE: ReVIsta ECA N° 395; septIembre 1981, año XXXVI, U.C.A. Pág. 901. 

a) Los salarlOS IndIcados representan promedIOS de las sIgUIentes dependencIas: MInIsterIo 
deJustlcla, HaCIenda, TrabaJO y la PreSIdencIa de la RepúblIca. 

0\ 
--..,J 



INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR BASE: DIC. 1978 = 100.0 

. 
I AÑO INDICE ALIMENTA VIVIENDA VESTUARIO MISELA- VARIACS. % RESPECTO A PERIODO ANTERIOR 

GENERAL CION - SERV.RELA NEAS. INDICE ALUtENTA- ~A~IEN VESTUA ~lISCE 

CIONADOS~ GENERAL CION. RIO. LANEA 

1975 69.2 73.7 59.7 72.1 65.2 19.1 20.5 18.7 29.0 9.5 

1976 74.1 78.9 62.7 80.5 67.1 7.0 7.0 8.2 11.7 2.8 

1977 82.8 85.7 72.6 87.7 82.0 11. 8 8.6 15.9 9.0 22.3 

1978 93.8 94.9 89.2 95.4 94.8 13.3 10.7 22.8 8.8 15.6 

1979 108.7 108.9 108.4 108.6 108.3 15.9 14.7 21. 5 13.8 14.2 

1980 127.5 130.3 127.2 124.1 122.1 17.4 19.7 17.4 14.2 12.8 

1981 146.4 153.3 139.0 150.3 135.4 14.9 17.7 9.2 21.1 10.9 

1982 163.6 169.6 155.3 175.1 152.3 11. 7 10.6 11. 7 16.5 12.5 

1983 185.1 191. 3 178.6 177.6 167.6 13.1 12.8 15.0 1.4 10.0 

Tasas de creClffilento anual. 

197 8 -E 3114 . 6 1 15.0 
1 

14.9 
1 

13.2 1 12.1 1 - 1 -
1 

-
1 

- -
- -- - -- ---- -------

FUENTE. HIPLAN, ~Ieffiorla de Labores 1983-1984. 



69 

índIce general de precios al consumIdor desde 1975 hasta 

1983 se ha Ido incrementando año con año, y es en 1983 que 

presenta su mayor valor, sIendo de 185.1 

En el cuadro N° 16 apreCIamos mejor el comportamiento 

de los preCIOS al consumIdor. 

Es de hacer notar, cómo lo~ diferentes rubros que con

forman las necesidades bisIcas del ser humano han observado 

varIaciones, tales, siendo el índIce de precios de los ali

mentos el de mayor incremento, luego el de la VIvienda y por 

últImo el de vestuarIO; pero al fInal, todos elevados. De 

1975 a 1983 fue un período InflacionarIO, el cual abarca un 

incremento IndIscrIminado de precios de dichos rubros. 

Fue en 1975 cuando se dió el mayor aumento en el índI

ce de preCIOS al consumIdor de los alImentos y el vestuario 

con respecto al año anterIor, siendo de 20.5 y 29.0 respec

tivamente; para viVIenda fue en 1978 con un índIce de 22.8. 

Es de observar que a pesar que el sueldo mínimo fue 

incrementado en 1979 y mantenIéndose en su generalidad has 

ta 1981, su valor real fue demaSIado baJO, ya que para los 

diferentes sectores este representó el 42% de su valor noml 

nal para 1979, en 1980 el salarla real representó el 34% 

del valor nominal y finalmente en 1981 el salarla mínimo no

mInal realmente tuvo un valor de 22% (esta relaCIón se en

cuentra sacando el porcentaje que representa el salario real 

de su correspondIente solarIO nom1nal). 
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Con respecto a los sueldos máxImos establecIdos para 

el sector públICO cada sueldo real en relaclón con su cor~es 

pondlente nomInal, para 1975 representó el 66%, y ell IS8l 

el 22% llegándose a la conclUSIón que las condiclones de VI

da de la poblacIón salvadoreña que VIve de un salarlO en la 

década del 70 fueron extremadamente deplorables. 

2.3. Madurez de la crisis del Sistema Politico 1978. 

HistórIcamente nuestras estructuras económicas y poli

tlcas se han caracterIzado por el predominio de un pequeño 

sector socIal que ha ostentado directa e indirectamente el 

poder económICO y politlCO, el cual ha obstaculIzado el de 

sarrollo de politlcas económIcas que pudIeran favorecer a 

un mayor porcentaJe de la población de nuestro pais, asegu

rándose para si los prIvilegIos de que ha venido gozando. 

Durante la década de 1970, la poblacIón más pobre de 

nuestro pais consolIdó sus organIzacIones populares confor 

mando grupos de presión que les permitIeron eXIgir politl

cas que favorecIesen sus intereses; para 1978 la sItuacIón 

que se presentaba era de criSIS generalIzada ya que la~ pr~ 

testas populares se hacían sentIr con mayor fuerza, materia

lizandose en manifestaciones, huelgas laborales, tomas de 

fábrlcas y sabotaJes a los medIos de transporte y centros 

de trabaJo; corno reacción a estas aCCIones, y ante la apa

rente Incapacidad del gobierno para detener estas demostra 

Clones de descontento popular, el sector dominante dueño de 
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los medlos de producción opta por retirar los capltales del 

proceso productivo envlándolos hacia el exterlor, incremen

tando aún más la fuga de capltales que ya existía con ante

riorIdad. 

Lo anterior expuesto revierte resultados negativos pa

ra nuestra economía contrayendo la capacIdad de Inversión, 

lo cual se revierte en CJerre de empresas que en esos momen 

tos se encontraban prodUCIendo y la cancel~clón de nuevos 

proyectos, por lo cual, el nIvel de desempleo se lncrementa 

orlglnando nuevas protestas populares lo que agudiza aun más 

la crIsis que va tomando característIcas de una verdadera lu 

cha de clases. 

2.4. PrinCIpales Causas que Generaron el Conflicto Armado. 

La agudIzación de Id criSIS en 1978 representó la po

larizacIón de dos fuerzas, y el surgimiento de grupos jnsur 

gentes armados como respuesta a la profundizacIón de la crl 

SIS socI0económica y polítIca que en el pasado se venía acre 

centando. En síntesis entre las causas que generaron la con 

flagración armada podemos CItar: 

l. La existencia de una desequilibrada estructura socio

económica. 

2. La existencIa de una clase domInante que mantIene gran 

poder polítICO sobre el gobIerno no permitiendo cambios 
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en la estructura socio-económica actual y el correspon

dlente descontento de la clase dominada que la confor

man la mayoría de la poblaclón. 

3. El querer controlar la situación de violencia con mas 

vl0lencla, mantenlendo una constante represión hacla 

aquellas organizaciones populares que exigen sus dere

chos. 

Transcurridos 7 años del golpe d~ estado del 15 de octu 

bre de 1979 que despertó una esperanza de solución de la cri 

sis, la conflagraclón armada persiste en el país sin dar 

V1SOS de solución, ya que los intentos d~ dialogo entre el 

gobierno y las fuerzas rebeldes se han empantanado agudlzán 

dose cada día más la crisis soclo-econémica y política en 

El Salvador. 
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CAPITULO IV 

ESTIfvIACION DE LOS COSTOS ECONOMICOS CAUSADOS POR LA DES

TRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA y SUS EFECTOS EN 

LA ECONOHIA DE EL SALVADOR (1979-1983). 

A partlr de 1979 la economía sa1vadorefia ha caldo en 

una situaclón de deterioro global que se le puede tlplficar 

como una crisis generalizada, la cual se expresa en tasas 

negatlvas de creclmiento, nlveles lnfimos de inverslón pri

vada, tasas de desempleo cada vez mas creclentes, fuga de 

capltales y dafios al acervo de capltal; pero sobre todos los 

aspectos de la crlS1S existe un elemento fundamental, que 

InCIde y condlclona a todos los demás; el enfrentamiento po 

lítICO ml1ltar. 

Este capítulo lleva por obJetIVOS eVldenciar las causas 

prlnclpales que han orlglnado el deterioro de la infraestruc 

tura baslca en El Salvador, determInar en unidades moneta

rlas las perdidas aproxlmadas que en concepto de dafios a la 

lnfraestructura ha experlmentado la economía; y señala ana

líticamente los efectos y las incldenclas que tlene el sa

botaJe a la infraestructura en la actlvldad productiva y 

su correlación con las zonas geográficas de mayor influen

CIa económlca en el país. 

De acuerdo con datos ofICIales el Producto Terrltorla1 

Bruto (PTB) real (a precl0s de 1962) desde 1979 a 1982 ha 
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descendIdo a una tasa promedIO del 6%, vale deCIr que a pa~ 

tlr de 1982 el comportamiento del PTB empIeza a experImentar 

signos de desaceleraCIón en la calda y ya para 1984, las 

estadístIcas presentan una tasa de creCImIento del 2% con 

respecto a 1983 (ver cuadro # 17). 

Por otra parte durante el período analIzado la produc

CIón de bienes y serVICIOS ha caldo a cIfras preocupantes 

del 25%, sintomas sufIcientes para pensar que durante esta 

coyuntura el aparato productIVO se encuentra desartIculado 

y en franca decadencia. 

Una forma de observar la actIvidad económIca del país 

es por medio de los resultados en los prInCIpales rubros 

económicos que conforman la oferta agregada. Al analizar es 

ta varIable por medio de sus componentes notaremos que du

rante el período 1979-1983 a preCIOS constantes el sector 

agropecuarIO ha dIsminuido su prodUCCIón en 19.5%, la lndus 

trIa manufacturera en un 30.6% y el comerCIO de 1980 a 1983 

en un 46.2%. Los sectores de electrICIdad, agua, serVICIOS 

sanItarIOS, presentan una varIaCIón negatIva de 2.5% en el 

período de 1979 a 1982; transporte, almacenaje y comunIca

CIones un Incremento de 18.6% en el mIsmo período (ver cua

dro N° 18). 

Los sectores económicos más afectados durante 1980 a 

1983 han sldo slgnlflcatlvamente los mlsmos que durante la 

década del 70 han generado una mayor dInámIca a la capaCI

dad productIva del país, prInCIpalmente en lo que absorCIón 

-----------------------------
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CUADRO Nol7 

PRODUCTO TERRITORIAL BRUTO (PTB) 

(Mlllones de colones) 

PIB 
PRECIOS CONSTo VARIACION 

AÑO DE 1962 PORCENTUAL 

1978 3,664.7 ° 
1979 3,601.6 - 1. 72 

1980 3,289.3 - 8.67 

1981 3,016.8 - 8.28 

1982 2,847.7 - 5.61 

1983 2,846.5 - 0.0004 

1984 2,903.6 2.00 

1985 2.998.5 3.27 

FUENTE: Fundac16n Salvadorefia para el Desarrollo 
Econ6mico y Soclal. Diclembre de 1984. 
FUSADES. 



r--
1979 

% 
VARIACION 

VALOR ANUAL 

DE lANDA GLOBAL 4 727 2 -3 2 
I l..Jnsuno 3 213 8 -2 8 

Prlvado 2 777 2 -3.7 
PúbllCO 436 6 2.S 
Inverslón Interna 
8ruta 533 4 -37 8 

I 
~c~ación de capl-
~~l fLJo 601.3 -20.4 
Prlv"do 368 2 29 1 
Públlco 236.1 - 1 6 
Variación de lnven-
t.lrlOS - 67 9 

Excortaclón de Bl~ 
nes y ServlClos. 979 9 36 2 

JFEqT'; GLOBAL 

lmpcrtac de Blenes 
y Servlclos 1 125.6 - 7 8 
Prod.Interno Bruto 3.601 6 - 1. 7 

I 
'\grcpecuarlo 887 4 3 5 

, ~ -er!.l y canteras 3 8 2.6 
rJustr.! manufac-
_1. t.. roJ 656 8 - 5 3 

-=~n"trucclón 143 9 - 2.2 
Electncldad 
¡ 19ua 107 7 10.3 

I 
Tr.lnsporte, almac~ 

- 6.9 ~aJe Y comunicac. 208 8 
... \.m~rcio 759 7 - 9.0 
Fln mClero 106 1 2 O 
Propi~dad de vi-
J1end .. 126 9 3 5 
.. dm6n Pública 332 2 3 6 
~erv person.:lles 268 4 -0.8 

CUADRO N° 18 

OFERTA Y DE~~DA GLOBALES A PRECIOS CONSTANTES DE 1962 
(Millones de colones) 

1980 1981 1982 
% % % 

VARIACION VALOR VARIACION VALOR VARIAC 
VALOR ANUAL ANUAL ANUAL 

4 167 8 -12 2 3 802 6 -8 8 3 463 3 -8.9 
2 918 2 - 7 7 2 716 O -6 9 2 520 1 -'1 2 
2 495 7 - S O 2 278 8 -S 7 2 OS4 6 -S 5 

422 4 - 5 6 437 3 3 5 435 5 -O 4 

412 O -32 O 396 2 -3 8 355 9 -10 2 

422 3 - 28 O 376 7 -10.8 33S 8 -10 1 
189 4 - 49 O 161 3 -14.8 163 7 1 5 
232 9 8 1 215 4 - 7 5 175 O -18 7 

- 10 2 19 5 17.1 

837 .6 - 14 5 690 4 -17 6 5S8 4 -14 8 

4.167.8 -12.2 3 802 6 -8 8 3.464 3 -8.9 

878 5 -23.3 785 8 -10 6 616 6 -21 5 
3 289.3 8 7 J 016 8 - 8 3 2 847 7 -5 6 

841 1 - 5.2 787 5 - 6 4 750 6 -4 7 
3 9 2.6 3.8 - 2 6 3 8 -

586 2 10 6 525 O -10 4 480.9 -8 4 
111 4 -22 6 

I 94 4 -15.3 90 4 -4 2 

105 7 -1 9 

I 
102 4 - 3 1 99 8 -2 5 

193 7 -7 2 172 5 -10 9 161 3 -6 5 
625.0 -17 3 531 9 -14 9 468 3 -12 O 
102 6 - 3 3 93 1 - 9 3 t¡8 5 5 8 

130.0 ;: 5 133 8 2 9 137 3 2 7 
314.9 2 9 346 O 1 2 356 3 3 O 
247.9 -7.7 

1983 

" VALOR VARIAC 
ANUAL 

3.438 1 -O 8 

2 487.7 -1 3 

2 OSl 3 -O 2 

406 4 -6 7 

326 7 -8 2 

308 O -9.1 

172 5 5 4 

135 5 -22 6 

18 7 

623 7 6 O 

3438 1 -0.8 

610.2 -1 O 
2 827 9 -O 7 

726 8 -3 2 

3 7 2 8 

476 2 -1 O 

92 2 2 O 

104 8 5 O 

170.9 6.0 

458 O -2 O 

103 2 4 8 

140 1 2 O 

354 9 -O 4 
226 5 -8 6 

'-- - 200 S -11 S 196 1 -2 2 

FI ~NTE Revista ECA Estudios CentroamericanQs Universidad Jos~ Sime6n C.lñ.:ls, N0 439- 440, mayo-Junio 
1985 años XL p~q 449. 

198~ 

~ 
VALOR VARIAC 

ANU,\L 

3 496 2 1 7 
2 548 2 2 4 
2 134 1 2 5 

414 1 1 9 

339 S 4 O 

321 1 4 3 

18~ 2 5 6 

138.9 2 5 

608 2 -2 5 

3 496.2 1 7 

625 9 2 6 

2 870 J 1 5 

735 5 1 2 

3 S 2 7 

484 9 1 8 

87 7 -4 9 

108.0 J 1 

175.6 2 8 

465 6 1 4 

106.2 2.9 

142 3 1 6 

364 5 2 7 

196 2 O 1 

1985 

" VALOR VARIAC 
AllUAL 

3 564 9 2.0 

2 607 2 2.3 

2 190 9 ';..7 

416 2 0.5 

342 9 O 9 

333 5 3.9 

19 J 9 6 4 

139 6 0.5 

9 4 

614 9 1.1 

3 564 9 2.0 

637 2 1 8 
2 927 7 2.0 

756 8 2 9 

J 8 -
494 6 2.0 

89 5 2 1 

111 9 3 6 

179 6 2 3 

4730 1 6 

108 6 2 3 

144 9 1 8 

366 3 O 5 
198 7 1.3 

......¡ 
~ 
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de mano de obra se refiere. Cabe señalar que los sectores de 

la lnfraestructura que han experlmentado en térmlnos moneta

rlOS un comportamlento positlvo)en los ú1tlmos años)están ln 

fIuenclados por el efecto de los sabotajes al lncrementar 

los costos de mantenlmlento. 

Por el lado de la demanda global, el consumo real de la 

pob1aclón durante el período que se anallza ha tenldo una 

tendencia negatlva a partlr de 1979 (ver cuadro N°18).Si 

partIrnos de la deflnlción que el consumo equivale a la utill 

zaclón de los blenes y serV1ClOS producldos para satisfacer 

sus necesldades elementales y si a ello le agregarnos el su

puesto de que en El Salvador eXlste una dlstribuclón eqult~ 

tIva (fenómeno que no es real); podremos decIr que el salva

doreño medio ha V1StO reducIdo su nivel de vIda en una ter

cera parte con respecto a la sltuaclón que mantenía en 1979, 

cuyo consumo prIvado fue de 2~43.331 mlles de colones. 

El deterloro de las condiciones de vida del salvadoreño 

se ve aún más afectado con el fenómeno de la lnflaclón 

en este período. El índice de precios al consumldor (IPC) 

alcanzó para 1984 un 451~4%, lo cual lndlca que con base a 

1970, los preclos se han lncrementado en 35104% (ver cuadro 

N°19). 

El índlce del poder adqulsltlvo para el mismo período 

alcanzó un valor de 22.2% para 1984 lndlcando que el colón 

se ha reducIdo en caSI un 80% en el período señalado. 



78 

INDICE DE PRECIOS E INDICE DE PODER ADQUISITIVO 

AÑO BASE 1970. 

AÑO IPC 1/ IPA !:./ 

1978 203.28 0.492 

1979 237.31 0.421 

1980 278.49 0.359 

1981 319.74 0.313 

1982 357.18 0.280 

1983 404.08 0.247 

1984 451.38 0.222 

1985 552.18 0.181 

FUENTE: Elaboración en base a Anuario Estadístlco, 
Dirección General de Estadística y Censos. 

1/ IPC base 1978 empalmado a 1970. 

2/ IPA base 1970. 
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Se observa que los gastos orientados a adqulrir blenes 

de capital flJO e lnventarl0S han llegado a niveles consid~ 

rablemente baJos, para el caso tenemos a un nivel real de 

lnversión prlvada de 371.2 mll10nes para 1979 a precios de 

1962; durante los cuatro afias slguIentes hd e)perimentado 

una disminuclón de 224.5 mlllones de colones; el afio que 

experimentó una inverslón menor fue 1981, con una caída -

del 43.4% con respecto a 1979 (Ver cuadro N° 18). 

Si blen es Clerto que la economía muestra signos de re 

cuperación a partlr de 1983, resulta lnteresente preguntar-
, 

se que tan fIrme será dicha recuperacIón, SI la formaclón 

real de capital fIJO slgue cayendo inInterrumpidamente de~ 

de 1979, llegando a una dismInucIón de más del 62.5% (en 

los seIS años). Esta caída es más estrepitosa en el caso de 

la formaclón del capItal fiJo prIvado, la cual había disml-

nuido en 1983 en un 56.9% manlfestándose en un sustanclal 

deterloro en la generaclón del PTB por la importancia rel~ 

tIva que aquella tiene con la generaclón del PTB que pasó 

del 13.5% en 1979 al 5.8% en 1983.~/ 

En lo que al sector públICO se refiere, experimentó 

una dlsmlnuclón acumulada hasta 1984 de 51.3% en la lnver-

slón de capital flJO. Aunque el presupuesto nacl0nal se ha 

incrementado año con año, en los últimos 5 años, según fuen 

tes responsables 29/el déficlt se ha acumulado en 2500 mIllo 

287 Luis Argueta Antlllón. La Economía de El Salvador en 1984 
algunos elementos de anállsls, Boletin de Ciencias Econó
micas y SocIales, U.C.A; afio VIII,N°l Enero-Febrero 1985. 

~/ Dlrecclón General de Presupuestos; Documentos Internos 
no publlcados. 



nes de colones que en promedio representan 500 millones por 

año, 10 cual se ha traducldo en un crecimlento proceso in -

flacionarlo, producto del mecanismo que se ha seguido para 

su funcionamiento. 

Hay que tomar en cuenta que las causas prlmarlas del 

deterioro de las finanzas públlcas provlenen directamente 

del conflicto armado, ya que €ste es el sector que ha estado 

flnanclando los gasto militares quv son en esencia gastos 

lmproductivos, otras causantes del deterioro de las finan

zas públlcas es el descenso de la captación del impueso pro 

venlente de las exportaciones, y del lmpuesto directo prov~ 

nlente de las empresas. 

Según análisis del Presupuesto de El Salvador present~ 

do en el Boletín PROCESO; lnformatlvo semanal del centro 

universltario de Documentación e InformacJón,U.C.A., las 

asignaciones para la guerra a partlr de 1978 se han ido Jn 

crementando año con año, teniendo asi que de un porcentaje 

de 12.7% en 1979 se lncrementó a 17.0% en 1982; y para 1985 

se eleva aun más cuando en el anteproyecto del presupuesto 

total se le aSlgna un porcentaje del 40% Sln contemplar la 

ayuda norteamerlcana que llega al país; en otras palabras 

de cada elOO.OO del gasto presupuestal, e40.00 son destina

dos para cubrlr gastos mllltares, a esto hay que agregar que 

otro gran porcentaje se destina al pago del servlcio de la 

deuda. 

Adiclonalmente contribuye al deterloro de las flnanzas 
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públicas y de la economía en general el recesivo comporta-

miento del sector externo; el valor de las exportac10nes t~ 

tales en mercancías para 1979 alcanzó un monto de 2.830.9 

m1llones de colones; el mayor monto de las exportaciones al-

canzado durJnte la década. A part1r de 1980 se observa una 

tendencia decreciente que para 1982 llegó a 1751.0 millone~ 

cifra menor que la obten1da en 1976 . Para 1983 se observa 

una leve recuperación alcanzando un valor en las exportaci~ 

nes de 1,795 m1llones de colones (Ver cuadro N°20). 

En cuanto a las 1mportaciones en bienes de consumo in-

termedio registró para 1983 1ncrementos del 4.8% respecto a 

1982, m1entras que las 1mportaciones de bienes de cGp1ta1 cre 

c1eron en 4.5%. Del cuadro c1tado Se inf1ere que la balanza 

comerc1al ha manten1do un elevado saldo negativo en 10 que 

va del conflicto cuyo déf1cit acumulado desde 1981 a 1983 a1-

canzó 1217.7 m1llones de ~, que de no ser por la masiva ayuda 

financ1era externa, la economía salvadoreña habría caído en 

una total postración, a partir de 1980, hasta el 83 el nivel 

de reservas 1nternac10nales presentaron resultados negativos 

que fueron compensados con fluJos sustanciales de div1sas en 

ca11dad de préstamo que alcanzan un total de ~130l.530/ mill~ 

nes de colones. Las cifras señaladas son mas que elocuentes 

para constatar que la economía salvadoreña se sustenta pr1nci 

palmente de las donaciones y préstamos externos, 10 cual la 

hace más frag1l y voluble a una mayor dependencia y consecuen 

temente a profundizar la cris1s (Ver cuadro anexo n03 de 

Deuda Externa). 

30lEstud10s centroamer1canos José Simeg~ Cañas, ~uadro estadís
-- tIco,programa monetarIO parJ 198~.N 439-440 p3g.4~6. 

I 9 I B LI O í -: . n I ~ T R 1\ L 



EXPORTACIONES E U1PORTACIONES DE BIbNES y SERVICIOS. 
(Ml11ones de colones) 

1979 1980 1981 

Exportaclones 

Blenes tradlclona1es 1.997.4 1.815.1 1.342.7 

(café, a1godón,azú-
car y camarón) 

Otrus productos 833.5 873.3 652.3 

Serv.no factorla1es 351. 4 357.8 311. 7 

Total 3.182.3 3.046.2 2.306.7 

Importaclones 

Blenes de consumo 689.7 766.8 755.7 

Bienes lntermedl0s 1.366.4 1. 361. O 1.422.5 

BIenes de caplta1 539.9 279.9 286.4 

Serv.no factorlales 595.9 535.0 536.9 

Total 3.191.9 2.942.7 3.001. 5 

FUENTE Banco Central de Reserva de El Salvador. 

1982 

1.204.6 

539.3 

293.4 

2.307.3 

653.6 

1.268.1 

248.9 

452.8 

2.623.4 

Revlsta de FUSADES. "Como esta nuestra economía ll
• D1C. 1984. Pág. 20-21. 

1983 

1.278.9 

561. 9 

316.6 

2.157.4 

703.1 

1.311.1 

260.3 

340.0 

2.614.5 

00 
N 
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En párrafos anteriores se ha presentado el estado de la 

economía según el comportamiento de determinadas varIables, 

las cuales SI bIen no reflejan con detalle la profundidad de 

la crisis, sí permIte expresar la magnitud del problema VIS

to desde la perspectiva de las condIciones de vIda de una so 

cledad, las cuales fundamentalmente están determinados por 

las relaciones de producción existente, ya que son ellas las 

que contInúan y refleJan en un momento dado, la estructura 

de la socIedad y su forma de dIstribuirse los recursos con 

que cuenta. Vernos que a Juzgar por las variables utilIzadas 

como son producción, nIvel de consumo, generacIón de empleo, 

Inversión; los sectores mayorItarios son los que contlnuan 

siendo los más afectados. Las operacIones de produccIón de 

bIenes y serVICIOS que en su sentIdo técnIco refleJan la ca 

pacldad productIva del país se han reducido princIpalmente 

en aquellos rubros cuya naturaleza son emInentemente produ~ 

tivas. Así tenernos que el sector agropecuario presenta una 

caída para 1983 del 13.58% en base a 1980, la industrIa ma

nufacturera 18.76%, electricIdad 0.008%y ComercIo 26.56%. 

(Según cuadro N° 18). En lo que respecta al sector infraes

tructura ha mantenIdo un comportamIento promedio a pesar de 

ser el sector económico claramente definIdo corno obJetIvo 

mIlItar .. 

SI partIrnos del hecho que la producción está enmarcada 

dentro de crIterIOS de una racIonalidad capItalIsta, cuya 

lógIca es la búsqueda de la mayor ganancIa, y que el nivel 
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de produccIón que presentan los indIcadores económICOS es la 

prodUCCIón dIsponIble y no la produccIón efectIvamente lnter 

cambIada, podemos deCIr que el acervo de blen~y serVICIOS 

que ha llegado a los trabajadores durante este período de 

guerra ha sIdo sustancIalmente menor que el obtenIdo hasta 

1979. Paralelamente la demanda de mano de obra ha caído a ni 

veles alarmantes, según lo demuestran los datos obtenidos por 

medio de una investIgacIón muestral de empresas 1ndustriales 

y del sector serV1C10S, realizada en 1981 dando los slgulen-

tes resultados: El 53% de todas las empresas muestradas rea-

llzaron despidos de personal, el desempleo total se elevó en 

un 2.52% Y el monto de sueldos y salarlOS pagados se reduje

ron en un 16.9% ~V 

De lo anterIor podríamos 1nfer1r que Sl hasta hace cin-

ca afias el cIudadano promed1o no alcanzaba a cubrIr el consu 

mo mlnimo, cuales serán las condic1ones actuales del m1smo, 

Sl el desempleo según CEPAL se incrementó de 1980 a 1983% 32/ 

en 19.8%. el índIce de capacIdad de compra ha llegado a 41.1 en 198 , 
De ello se han derivado fenómenos corno la presIón crec1ente 

por los puestos de trabaJo, que han 1nc1dldo tremendamente 

31/ MInisterIO de Economía. InvestIgaCIón sobre monto de sa
larlOS pagados en la empresa privada (1980-1981). Documen 
to Interno sin fecha tomado de fichas para análIsis. Cen
tro UniverSItarIO de documentaCIón e información pág.l03 

32/ CEPAL. Sat1sfacc1ón de las neceSIdades básicas de la po
blaCIón centroamer1cana pág. 26 nov. 1983. 

33/ RevIsta EstudIOS centroamerIcanos. José Slmeón Cafias. 
N° 439-440 Pág. 364 tornado de CIE y AID. 
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a la especulaclón con los salarlos por parte de los empresa 

rlOS para mantener el nlvel de gananclas que imperaba antes 

de lniclar el confllcto; otro elemento que incide en la pr~ 

slón hacia la baja de los salarlos, es la enorme cantldad 

de desplazados de sus lugares de origen por motivos del con

fllCto armado que de alguna manera complten dentro del mer

cado laboral. 

Otro fenómeno que agudlza aún más la situación de los 

sectores más pobres del país es el comportamiento de la ac

tivldad económlca por parte del estado. Cabe declr que el 

aparato estatal en su comportamlento histórico ha respondi

do a los intereses sociales y económlcos establecldos cuyo 

últlmo fin esel de la acumulación de capltal y el de la re

producción de las relaciones soclales capltallstas. Durante 

la presente coyuntura, el carácter del mismo ha contlnuado 

slendo el mlsmo, no obttante su función ha pasado de ser el 

sustentador de las bases de apoyo a los proyectos políticos 

y económicos, alde hacerse cargo dlrectamente del desarrollo, 

y sustentador del capital dentro del confllcto armado y pro 

ductor al mlsmo tlempo de la legitlmación del poder. 

De acuerdo a la estructura del presupuesto, lo cual r~ 

fleJa la orlentaclón de la polítlca económlca que el gobier 

no slgue para alcanzar sus flnes y propósltos del proyecto 

polítlCO que deflende, observamos que ha estado orlentado a 

prlorlzar aSlgnaclones de recursos reales y flnancleros pa

ra satlsfacer rcquerlmientos ffillltares sacrlflcando así 
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aquellos rubros de gran contenido social, como educación, s~ 

lud; los cuales por su naturaleza pueden presentar paráme-

tros IndicatIvos para determInar el Interés que el estado 

puede tener para meJorar los medIos necesarios que tIendan 

a elevar los nIveles de vida de la poblacIón. Esto ha ueter 

minado a poner los componentes más importantes a razón de la 

polítIca económIca antes señalada y de la caída de los pre-

CIOS en el mercado InternacIonal de los prIncipales produc-

tos de exportacIón, a un endeudamiento estatal nunca antes 

regIstrado. Para 1984 se Incrementó en un 99% con respecto 

a 1979 profundlzándose aún más la dependencia económIca de 

la formaCIón socIal salvadoreña hacIendo aún más sensIble 

la dependencia política. (Según cuadro anexo N° 3). 

Las consideraciones anterIores nos hace refleXIonar que 

la polítIca del estado ha sIdo orientada a movIlizar los re-

cursos productIvoS de que dIspone la economía, para aquellos 

rubros que sostienen y fInancian el aparato mIlItar en desme 

dro de las actIvidades productIvas que producen bIenes para 

satisfacer las neceSIdades de la población CIVIl. "Si las 

personas comen menos ... usan menos trabajadores ... liberan 

recursos ... para satisfacer las neceSIdades de la guerra del 

estado, SIgnIfica mantener una economía de guerra". 34/ 

Retornando 10 anterior se puede InferIr : SI durante es 

te período, para El Salvador, menos son las personas que co 

~/ Iblsate, FranCISCO JaVIer, EstudIOS CentroamerIcanos 
Jose Slmeón Cañas, Art. "CaracterístIcas y Resultados 
de la GestIón EconómIca". N2. 439-440, p5g. 357. 
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men, más son los nIños que mueren, más son las necesIdades 

de salud, mayor es el défICIt de alImentacIón, VIVIenda, ve~ 

tuarIo, que eXIste una paralIzaCIón y resquebrajamIento del 

aparato productIvo, por lIberar recursos para satisfacer las 

necesIdades de la guerra; podriamos decIr que estamos dentro 

de una economía de guerra y por tanto, al mIsmo tIempo en 

1 ,,35/ d h" d t d . una guerra a a economla -- , e a I que en ro e una crl-
. 

sis generalizada, la supeditacIón de la economia a la polítl 

ca dentro de la coyuntura actual, es algo obJetIvo e hIstórl 

ca. 

Hemos presentado la caracterIzación de la economía como 

una economia de guerra que tIene una contraparte como efecto 

de ésta; el cual es "la guerra a la economia"; donde hay se~ 

tores y elementos económICOS que tIenen una especIal Impor-

tancla estratégIca por el lugar que ocupan dentro de la es-

tructura geográfIca, como del aparato productivo. La energia 

eléctrica, el transporte y las comunicacIones constituyen 

uno de los componentes que en este sentIdo tIene una gran 

Incidencia cuyos costos dIrectos estImaremos a continuacIón. 

35 / Ibisate, FrancIsco JaVIer, EstudIOS Centroamericanos 
José Slmeón Cañas; arto "CaractéristIcas y Resultados 
de la GestIón EconómIca", N° 439-440, pág. 357. 
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l. Sabotajes a la infraestructura. 

En apartados anterIores hemos señalado las prInCIpales 

causas que han generado la milItarIzaCIón del conflicto, el 

CUJ1, a su vez, ha contrIbuIdo a acelerar el resquebraja -

mIento del aparato productivo, a consecuenCIa de la Impor

tanCIa estratégica que éste adqUIere en cualqUIer tIpO de 

conflIcto armado. En el caso salvadoreño, después del costo 

en VIdas, el aparato productIVO ha SIdo el más afectado, en

tre cuyos elementos que lo Integran, se destacan los medios 

relaCIonados con la energía eléctrica, transporte y comunI

caCIones, elementos que constItuyen el sector de lnfraes 

tructura económIca. 

A pesar de las dificultades en la obtenCIón de datos su 

flclentes para determInar el efecto y el deterioro de que ha 

SIdo objeto la Infraestructura económIca en el actual con

flICtO, a contInuacIón presentamos una serIe de datos esta

dístICOS que tienen el propósito de dImenSIonar los daños 

dIrectos de los sabotajes a la infraestructura; y su rela

CIón con la economía en general. 

1.1. ACCIones de sabotaje por subsectores de Infraestructu

ra. 

A mayo de 1985, el estado de acciones regIstradas por 

sabotajes a los subsectores de la Infraestructura presentaba 

la SItuaCIón SIgUIente: 
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CUADRO No. 21 

ACCIONES DE SABOTAJE POR AÑO 

Subsectores: energía eléctr1ca, transporte y comun1caC1ones 

,srCTORES 1981 1982 1983 1984 1985 TOTAL ';, DEL TOT\L 
DE ACCIONES 
DE SABOTAJE. 

rgía electrica 373 389 330 355 601 2,048 52.0% 

ansporte 163 536 355 352 159 1,565 39.0% 

unlcaC10nes 109 127 65 53 5 359 9.0% 

I\L 645 1052 750 760 765 3,972 100.0% 

FUENTE: 

Datos obtenldos de Prensa local y Organos de Propaganda de 
dIferentes agentes soc1ales. 

Sl observamos el cuadro anter1or, durante los Clnco años 

del conflicto, las aCClones de sabotaje se han concentrado 

en el sistema de dlstr1buclón y sumln1stro de energía eléc-

trica. De un total de 3,972 aCC10nes reglstradas: el 52% le 

corresponden al slstema energía eléctrlca; el sistema de 

transporte reglstra un porcentaje de 39% y las comunIcaCIones 

el 9% del total de aCC1ones. 

El fenómeno anterlor es muy lÓglCO y expllcable, el 

slstema de energía eléctrIca ha pasado a desempeñar una fun-
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ción muy determInante dentro del aparato productIVO, como 

efecto del Impulso al modelo de IndustrIalización implemen

tado en El Salvador. Cabe hacer notar que la estructura pro

ductIva mecanIzada en El Salvador, tIene su base, prIncipal

mente, en el energ6tIco de la electrICIdad. 

Por medio de este tIpo de fuerza energétIca se genera 

y se dInamiza la mayor parte de la prodUCCIón agro-Indus -

trIal. La expansión de la modernización de las dIstIntas ra 

mas de la economía, ha estado estrechamente ligado al desa

rrollo de este energétICO. 

Por su parte, el sector transporte, que en términos de 

sabotaje, es el segundo en ImportanCIa, cuya funCIón dentro 

del aparato productivo es el de actIvar y dinamIzar la CIr

culaCIón de me~cancías; es decir, es otro elemento condicio 

nante para alcanzar un mayor grado de modernizaCIón de la 

economía, ya que ésta requiere de una extensa y moderna 

red de transporte, prinCIpalmente del sistema vial y ferro

carrIl, que pOSIbiliten enlazar los centros comerciales con 

los centros productores y viceversa. Cabe también señalar 

la ImportanCIa que tienen estas dos clases de transporte en 

cuanto a la movilIzaCIón de grandes contIngentes de trabaia 

do~es, de centros poblaclonales a losde producción. Por todo 

lo anterIor, cobra gran SIgnIfIcado, el efecto que, en tér

mInos de daños causa el sabotaje a este sector. 

Según datos proporcIonados por FENADESAL, durante el 

período que analizamos (197~-1983), el transporte de carga 



AÑO 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 
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dlsmlnuyó en cerca de 243.2 mlles de toneladas. 

Sl tomamos en conslderaclón que los principales rubros 

de carga son los que se refleren al algodón, caña de azúcar 

y m~tcrlas prlmas, provenlentes o hacla los puertos de La 

UnUJn y Acajutla podríamos decl.r que la paraliz.ación !.le 

transporte terrestre tiene un efecto dlrecto sobre el apara-

to productivo, principalmente en los tres sectores prlnclpa

les de la economía naclonal. ~/ Por esta razón para flnes 

de nuestro estudio hemos tomado como referenCla únlcamente 

estas dos clases de transporte. Obsérvese cuadro de tonela-

das de carga transportadas y pasajeros movil1zados por estos 

medlos. 

CUADRO N° 22 

TRANSPORTE POR FERROCARRIL 
mlles. 

TdTAL TONELADAS VARIA-
CARGA TRANSPORTADA CION % 

607.7 100 

606.6 - 001 

414.2 - 31.7 

284.8 - 53. O 

(p) 301.6 - 50.0 

(p) 364.5 - 40.0 

PASAJEROS, CARGA 

PASAJEROS VARIACION 
~ o 

1987 100 

2000 1 

1700 -14.0 

905 -54.G 

374 -81.G 

247 -87.G 

FUENTE: Ferrocarriles Internaclonales de Centro Amérlc~. 
(p) Clfras prellmlnares. 

-------=-~-

~ Los sectores principales son. agrlcultura, industrla y 
comerClO. 
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Existe otro fenómeno, no menos Importante, a consIderar 

dentro de las causales que colocan al subsector como elemen

to estratégIco en el conflIcto armado, éste es de carácter 

mIlItar: sabemos que éste es un medIO importante tanto para 

el desplJzJffilento corno para el abastecImIento 10gIstlCO de 

las fuerzas militares en conflIcto; por tanto se conVIerte 

de una coyuntura de esta naturaleza a objetivo milItar. 

Referente a las comunIcacIones, hemos tomado como rubro 

base las telecomunIcaciones, que son los que mayor peso pr~ 

sentan en este subsector. Hemos de decir que la funcIón de 

las comunIcaciones ha estado más orientada a satisfacer las 

necesidades de los sectores externos, los rasgos de avance 

tecnológIco que presenta el sistema de telecomunicaciones en 

los últImos años son, en exceso, comparable con los siste

mas de países capitalIstas desarrollados. 

Di~ho carácter tIene su explIcacIón, por la naturaleza 

del modelo económICO salvadoreño, economía capitalIsta depen 

diente, en la cual un sIstema de telecomunIcaciones de avan

zada tecnología es un requerImIento indispensable para lle

var a cabo las operacIones de intercambio comercIal predomi

nante, es decir hacIa y del exterior. Con lo anterIor, no 

querernos negar la Importancia sIgnIfIcatIva que tIene dentro 

de la actIvIdad económica. 

Para 1981, se tiene Información para noviembre y dicIe~ 

bre; para 1982, enero a octubre; 1983, enero a dIcIembre; 

exceptuando febrero y marzo; para 1984 enero a mayo, y 1985 
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enero a JUlIO, que en suma hacen un total de 34 meses de un 

total de 60, de los que se dIspone InformaCIón, un S6 por 

cIento del período analIzado. Las fuentes estadístIcas del 

CIDAI y de órganos de prensa nacIonal, y de InstItuCIones 

gubernamentales. 

El total de aCCIones contabIlIzado por sabotaje a la 

Infraestructura suman 3,729, dIstrIbuIdos a 10 largo y ancho 

de las cuatro zonas ya menCIonadas. (Cuadro N° 23). 

El 11 por CIento del total corresponde a occIdente, el 

36 por CIento a la central; el 20 por CIento a la paracen

tra1, y el 33 por CIento a la orIental. (Cuadro N° 23) 

Notese que el total de aCCIones ahora obtenidas dIfIe

ren del total antes menCIonado (3,972) en el cuadro N°21, 

págIna 89, por ser ambos de dIferentes fuentes de Informa -

cIón. 



CUADRO N° 23 

CUADRO RESUMEN DE ACCIONES DE SABOTAJE REALIZADAS POR EL FMLN POR ZONAS Y SUB-SECTORES. 

RELACION PORCENTUAL RESPECTO AL TOTAL DE SABOTAJES 
EN EL TERRITORIO 1981- 1985. 

~ 
ZONA ZONA ZONA ZONA 

'l 
ACCIONES OCCiD. o CEN- % PARA- % ORlEN 

TRAL CENT. TAL. 

-Energía electrlca. 109 3.0 568 15.2 311 8.3 659 

-Transportes 244 6.5 574 15.4 412 11.0 510 

-Te1ecomunlcaclones 48 1.3 198 5.3 29 0.7 67 

TOTAL 401 11.0 1340 36.0 752 20.0 1236 
~-- - ---- - ---- --- --

FUENTE: Obtenldo en base a cuadros anexos NOs: del 4 al 8 

TOTAL 

% % 

17.7 1647 44.2 

13.7 1740 46.7 

1.8 342 9.2 

33.0 3729 100.0 

u: 
~ 



1.2. Daños a la Infraestructura por zonas geográficas. 

CondICIón indIspensable para un estudio del desarrollo 

y comportamIento de lo que hemos denomInado "Infraestructura 

ecOnÓmlCJ", es abordar el tema desde la dlmcnsl6n espacial. 

Solo tIene Justlflcación un anállsls sobre la infraestructu

ra, SI se tlenen presente los elementos hlstórIcos y geográ 

flcos del mismo. 

Para nuestro estudlo, clasiflcaremos los sabotajes por 

zonas y departamentos. Con esta claSIficacIón queremos ratI 

fIcar los vínculos existentes entre la Infraestructura y 

las zonas geográficas. Los sabotajes han estado dirlgldos a 

afectar las zonas de mayor importancia económica en el país. 

Así tendremos aCCIones de sabotajes por zona occidental for 

mada por los departamentos de Ahuachapán, Sonsonate y Santa 

Ana; zona central, La LIbertad, San Salvador, Cuscatlán y 

Chalatenango; zona Paracentral, Cabañas, San Vicente y La 

Paz; zona orlental, Usulután, San Mlguel, La Unión y Morazán. 

De acuerdo a la lnformaclón recopllada, hemos claslflca 

do los daños, basándonos en el comportamIento que han expe

rImentado los sabotajes en determlnados meses de cada año. 

El promedlo de sabotajes mensuales a la infraestructura 

fue de 7 aCClones en occldente, 23 para la central; 13 en 

la paracentra1, y orlente con 21, que sumados hacen un prom~ 

dIO aproxlmado de 64 aCClones entre destrUCCIón y atentados. 

(Cuadro N°24). 



Zona 

zona 

zona 

zona 

TOTAL 
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CUADRO N° 24 

PROMEDIO MENSUAL DE SABOTAJES A LA INFRAESTRUCTURA 

1981- 1985 

Acclones de Promedlo mensual uc 
sabotajes accidentes de 

acciones 
sabotajes 

occidental 401 7 

central 1340 23 

paracentra1 752 13 

orlenta1 1236 21 

3729 64 

FUENTE. E1aboraclón propla, en base a cuadros Anexos del 9 al 13 

Si desagregamos un poco más y el aná11s1s 10 hacemos 

por departamento, observarnos que en el departamento de San 

Salvador se han concentrado la mayor cantldad de aCC10nes con 

un total de 1,030; le slguen en orden de lmportancla, San Vi 

cente con 652, Usu1után con 597, San Miguel 378 y Santa Ana 

394. (Ver cuadro N° 25). 



"."J.l\..1.J.I."V "" '-'.J 

CUADRO RESUHEN DE ACCIONES DE SABOTAJE REALI ZADAS POR EL FMLN pon, 

DEPARTAMENTOS y ZONAS. 1981-1985. 

ZONA ZONA ZONA ZONA 
OCCIDENTAL CENTRAL PARACENTRAL 

. . . 
DEPARTAMENTO !-I o Q) 

""(j o bü .¡.J 

¡:: . . ro ""(j ¡:: ¡:: 
\ro ro Q) e .¡.J ¡:: (j t'j Q) 

p., ~ .¡.J !-I \~ :::- ~ U 
ro ~ d Q) r-i r-i Q) ti) . .-\ . 

ACCIOHLS. ~ ¡:: .o .¡.J c: .¡.J --: > N 

U tj .) . .-\ e tf) \~ t::: C"' 

ro .¡.J ti) ,....:¡ U r-i e p.. 
;j ~ ~ ti) ~ d .o ¡:: 
~ CTl o ro ;j ro ..t:: m d m 
-< tf) U) ,....:¡ u tf) u u U) .-l 

Energía e1éctrlca 2 107 - 57 96 374 41 22 247 42 

Transportes. - 239 5 28 47 474 25 12 380 20 

Telecomunlcaclones - 48 - 4 6 182 6 - 25 4 

TOTAL 2 394 5 89 149 1030 72 34 652 66 

TOTAL por zona. 401 1340 752 

FUENTE. E1dboraclén prepla, en base a cuadros anexos del 4 al 8. 

ZONA TbTAL 
ORIENTAL 

. 
r-i 
Q) . 

\~ ;j ~ 
,'j bü ~ \0 
.¡.J ri \ro ·ri 
;j - N ~ '¿. 

r-i d :=> 
;j ¡:: ¡.... 
ti) d o m 

:=> U) ::z ,....:¡ 

358 151 112 38 1647 

223 191 65 31 1740 

16 36 12 3 342 

597 378 189 72 3729 

1236 3729 
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Otro dato Interesante es que para la zona occIdental 

el sabotaje se ha dIrigIdo con mayor atencIón a los medIos 

de transporte. En térmInos de porce~jes éste ha represent~ 

do alrededor del 60.8 por CIento del total de atentados en 

esta zona, le sIgue en su orden el slstemJ de encrgia eléc-

trIca con una participacIón promedIo del 27.2 por CIento. 

Para la zona central la sItuacIón es la mIsma cuando es 

transportes el que tIene el mayor porcentaje de partIcipa-

cIón de 42.8 slguIendole en su orden el sistema de energía 

eléctrica con 42.4~ La mIsma composición en térmInos de im-

portancla presentan las otras zonas. (Cuadro N° 26). 

CUADRO N°26 

CUADRO RESU~EN DE ACCIONES DE SABOTAJE REALIZADAS POR EL 
FMLN, POR ZONAS Y SUBSECTORES. RELACION PORCENTUAL RES
PECTO AL TOTAL DE SABOTAJES POR ZONAS. 1981 - 1985. 

~ 
ZONA % ZONA ZONA ~ ZONA 

% 
o 

OCCI- CENTRAL PARA- ORlEN 
DENTAL. CENTRAL TAL. 

-

:IONES 
. 

~rgía eléctrIca 109 27.2 568 42.4 311 41.3 659 

lllsportes 244 60.8 574 42.8 412 55.0 510 

.ecomunlcaClones 48 12.0 198 14.8 29 3.8 67 

'AL 401 100.0 1340 100.0 752 100.0 1236 

% 

53 

41 

5 

10( 

FUENTE: ElaboracIón propIa, en base a cuadros anexos del 9 
13. 
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SI aseguramos que el sistema económICO, socIal y el 

proceso específICO del desarrollo de las fuerzas productIvas 

han determInado la organIzacIón espacial de la estructura 

económIca y en partIcular de la Infraestructura, cabe pensar 

que dentro de un conflIcto, cuyas causas han SIdo generadas 

por el mismo SIstema, las aCCIones estarán dirIgIdas a aque-

llas localIdades predetermInadas como Importantes económica-

mente. En El Salvador, las reglones más desarrolladas econó-

micamente son aquellas donde se ha concentrado la actIVIdad 

productIva y comercIal, en las cuales, de acuerdo a las CI-

fras ya presentadas en los ~ua¿ros anterIores son los lugares 

que más aCCIones de sabotajes han experImentado. Los sabot~ 

Jes han estado dIrigidos a la paralIzación del aparato pro-

ductivo o al menos a su desestabIlIzaCIón. 

Hay que tener presente que el aparato productivo salva 

doreño está orIentado a la producción de mercancías agríco-

las de exportaCIón y a la IndustrIa de transformacIón; los 

efectos por daños a la infraestructura se dan en aquellos 

espaCIOS o localIzaciones donde se encuentran instaladas es 

tas unIdades productIvas. Para el caso, según datos estadísti 

cos, el 66 por CIento de las empresas manufactureras se 10-

caliz~ en el~partamento de San Salvador.3~/, lo que deter-

mIna que sea el departamento que más demanda energía eléctrl 

ca, serVICIO de transporte y telecomunIcaCIones. Según la 

ll/ Censos EcónomIcos 1979, Tomo 1, DIreCCIón General de 
EstadístIcas y Censos. 
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mlsma fuente, en térmlnos de energíd eléctrica, el sector ma-

nufactura consum16 la cantldad de 226,435 mlles de KWH, la 

carga de ferrocarrll transportada de 1979-1984 hacia San Sal 

vador fue de 332,047.07 toneladas métrlcas y en térmlnos de 

telecomunlcaclones, en San Salvador se encontraban lnstalJ

das 55,171 líneas; el 7 por Clento del total instaladas. ~/ 

Otro elemento importante como índice de relación, (centros 

de producción sabotajes a la lnfraestructura), es el número 

de cotlzantes al ISSS que se supone que es la fuerza de tra 

baJo contratada, prlncipalmente por las unldades productoras 

que más demandan los servicl0s generales por la infraestruc 

tura. Para 1978 el ISSS reglstró un total de 219.7 mll COtl 

zantes, de los cuales 174.8 mil trabajaban en la zona cen-

tral y paracentral. El 79.6 por ciento de la poblaclón cot~ 

zante era de la zona occldental el 28 por Clento y el 16.9 

por Clento de la orlental. 39/ 

Como puede observarse, los datos anteriores nos eviden 

clan que los sabotajes buscan mlnar las bases de Id estruc 

tura productiva y desarticular la organización de la produc 

clón tanto lndustrial como agropecuarla. 

38/ Censos Económicos 1979, pág. 162. Dirección General de 
Estadística y Censos. Indicadores Económicos y Socla
les, enero-Junlo, 1982. 

~/ ISSS. Instituto Salvadoreño del Seguro Social. 

ISSS. Planilla mensual de cotlzaCl0nes. Estadísticas 
años 1978. Sar. Salvador. 
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2. PONDERACION DE LOS COSTOS DIRECTOS POR SUBSECTORES 

E INSTITUCIONES. 

La 1nformac1ón sobre estimados de costos d1rectos de 

sabotaje a la infraestructura es muy var1ada y compleJJ. ~I~ 

chos organ1smos presentan estimac10nes de daños con cantlda

des monetarlas dlferentes, no obstante corresponder a los 

mlsmos subsectores y comprendiendo el mlsmo período. Creemos 

que la diversidad de lnformaclón se orlglna por la carenCla 

de datos sobre la estructura del costo de cada medlo sabotea 

do, tamblén inclde la metodología utllizada para determinar 

el costo de los daños. (Ver cuadro No. 27). Así tenemos que 

la 1nstltución que presenta mayor costo como consecuencia de 

los sabotajes es: La Comisión Ejecutiva H1droeléctrica del 

Río Lempa (CEL) , con 100,122.0 miles de colones, siguiéndole 

en su orden el ~1nlsterio de Obras Públicas con 95,030.2 

mlles de colones y en tercer term1no Ferrocarrlles Nacionales 

de El Salvador (FENADESAL) con un monto de 35,128.9 mlles de 

colones. 

2.1. Subsector Energía Eléctrica. 

De acuerdo al cuadro N° 27, uno de los subsectores más 

afectados es el slstema de energía eléctrica, que al terml

no de cuatro años, presenta perdldas cercanas a los 100 mi

llones de colones. De acuerdo con datos proporclonados por 

la Comlslón EjecutIva Hidroelectrlca del Río Lempa (CEL) el 

prIncIpal componente del sIstema eléctrico que más atenta-
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CUADRO No. 27 

CUADRO RESUMEN DE VALORES DE LOS DANOS REPORTADOS DE LAS 

DIFERENTES INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS A 
DICIEMBRE DE 1984 

INSTITUCION 

der JudIcIal 
ocuraduría General de la RepúblIca 

n1ster10 de Hac1enda 

TEL (Ramo del InterIor) 

nister10 de Justicia 
nseJo Salvadoreño de Menores 

nIster10 de Educaclón 
n1ster10 de Salud Púb11ca y AS1stencIa Soc1al 

n1sterIO de TrabaJo y Previs1ón Soclal 
mo de Economía 
St1tuto Salvadoreño de Tur1smo 

PA-FENADESAL 
GAPE 

~nsporte ColectIVO de PasaJeros (empresa pr1vada) 

TI1SIÓn Ejecut1va HIdroeléctrIca del Río Lempa (CEL) 

ESS (empresa prIvada) 

lister10 de Agrlcultura y Ganadería 
rc (Inst1tuto Salvadoreño de Investlgacion del Café) 

\ (InstItuto Regulador de AbasteclmIento) 

:AFE (Inst1tuo NaCIonal del Café) 
lCO de Fomento Agropecuario 
listerlo de Obras Públicas 
)A (Asoclac1ón Nac10nal de Acueductos y Alcantarl

ldos) 

'AL 

VALOR 
CSTHIADO 
(Miles de 

445.0 

52.0 

12.2 

28,244.9 

1,185.0 

20.0 

3,765.8 

901.1 

288. 1 

37.7 
35. 1 28.9 

669.2 

31,980.0 

100,122.0 

14,265.1 

1,611.9 

34.5 

343.1 

9.0 

357 . 1 

95,030.2 

2,277.6 

316,780.4 

NTE: MIPLAN; "EstImaclón del valor dt' daños causados por la 
vlolencla en diferentes InstItuclones Públlcas y Privadas 
al 31 de Dlclembre de 1984" 

Q:) 
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dos ha experimentado es el que se refiere a las líneas de 

transmISIón, las cuales regIstran 1483 atentados en total 

hasta 1984, las cuales se han concentrado en 439 torres de 

transmIsIón. La mIsma fuente manIfiesta, que son los medios 

que trasladan el enérgetIco de los centros hidroeléctrIcos 

a los centros urbanos; lugares donde se concentran los cen-

tras IndustrIales y comercIales más Importantes. También ha 

ce notar que al quedar la operacIón de las centrales hidro-

eléctricas cesantes por los atentados ya referidos, esta 

InstitucIón recurre a poner en aCCIón las plantas de emer-

gencIa, las cuales son accIonadas por combustibles derIva-

dos del petróleo, cuyo costo de operacIón, durante el perí~ 

do comprendIdo entre 1980 y agosto de 1985 asciende a 76 mi 

llones de colones, equIvalentes al 60 por ciento del total 

de pérdidas dIrectas del sIstema eléctrIco. 

2.2. Subsector Transporte. 

De acuerdo al cuadro anexo N° 15 el sub sector transpor 

te ha tenIdo pérdIdas globales por 120.8 millones de colo-

* nes. El mIsmo cuadro nos permite observar que es el subsec 

tor que mayor cuantía de pérdIdas materiales ha sufrIdo. Es 

de tomar en cuenta que las pérdidas más signIfIcatIvas co-

rresponden a medIos como puentes, carreteras vIales, bóve-

das; las cuales por la naturaleza de su construcCIón las 

lnverslónes son cuantIosas en recursos financieros. 

El ferrocarrIl y el transporte colectIvo de pasajeros 

~ Se ha conslderndo transportes y vías de comunIcación. 

, : I r: I ! 'yr E e i\ e E ~~ T ~ '\ L 
.., ., ,- , . I r, t , ..... ~ 
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que son los medios que dlnamizan y concretizan a baJO costo 

el traslado de las mercancías a los centros dt lntercambio 

incluyendo a la fuerza de trabajo, han experimentado daños 

por 35.1 mlllones de colones para el primero y 32.0 para el 

segundo. 

La estlmaclón de las pérdidas en el transporte se ha 

hecho en base a los daños fisicamente; sin embargo, este ru

bro tamblén presenta otra forma de sabotaje; que consiste 

en la paralizac16n del serV1ClO, el cual segGn estlmaciones 

gruesas por los empresarios, las pérdidas financleras son 

altisimas y sobrepasan a las estimadas por daños fisicos. Se 

gun la Asociaci6n Salvadoreña de Empresario~ dEl Transporte 

de Carga (ASTCA), a mayo de 1985 estimaron pérdidas en cerca 

de 200 millones de colones. Con respecto al serV1ClO de pasa 

Jeras, un estudio muestral efectuado por la Asociac16n de 

Empresarios de Autobuses Salvadoreño~ (AEAS), refleja los 

resultados siguientes: para cuatro empresas grandes anallza 

das que en térmlnos porcentuales representan el 28.6 por 

Clento del total de empresas grandes, tipificadas como aqu~ 

llas que tienen más de 10 buses, presentaron en tres años 

anallzadas, 1979, 1980 Y 1985: p€rdidas financjeras del 2.84, 

7.73 Y 0.64 por ciento respectlvamente, indlcadores que se

gGn AEAS son extensibles al resto de empresas grandes. 

La misma asociaclón ha realizado lnferencjas financle

ras, para la medlana y pequeña empresa, determlnando coefi

Clentes flnancleros para esta claslflcación, de la slgulente 
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forma: Para 1983, la uti11dad neta fue del 3.01 por C1ento 

con respecto a sus gastos de funcl0namiento, para 1984 ésta 

d1sm1nuyó al 2.10 por CIento. El cap1ta1 neto para 1983 fue 

caS1 el 100 por clcnto, para 1984 descendió al 55.7; lo que 

qUIerc deCIr que el deterioro del transporte colectlvo de 

pasajeros es cada vez más creClente. De acuerdo a la misma 

fuentc, el 70% de empresas de transporte de pasajeros se en

cuentran claSIficadas como medianas o pequeña empresa. 

2.3. Telecomun1cac10nes. 

El SIstema de telecomunIcaCIones ha sido el rubro de 

la infraestructura económIca menos afectado, según el cua

dro anexo N° 16, las pérdidas monetarias a dlciembre de 1984 

se est1ma en 28.2 millones de colones, o sea el 12.9 por 

CIento de los daños globales a la Infraestructura. 

Es de observarse que es el subsector que al igual que 

el rubro del transporte colectlvo, entre 1983 y 1984, su va 

rIacIón ha SIdo nula o bastante mínIma. 

La mayor parte de daños a las telecomunlcaclones se con 

centran en: estaciones repetIdoras con 5.6 millones de colo

nes, destruccIón de redes y teléfonos con 5.1 ml1lones de ca 

Iones, destruccIón de edifiCIOS con 4.4 millones de colones . 

Dato Importante es el hecho de que en térmlnos de lucro 

cesante las pérdIdas fueron de 7. 3 mlllones de colones; ca~ 

fidad que evidenc1a que la magn1tud de los daños está deter-
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minada no tanto por el sabotaje dlrecto a lo~ medios de pro 

ducclón de este sector, slno por el efecto multiplicador que 

éste genera tanto dentro del mlsmo sector corno en todo el 

aparato procuctlVO. 

Si lo cstud1JffioS desde e~ punto de VlStJ cll~l~tJtlvo, 

el sistema de telecomunicaclones ~iene corno función prlncl

pal, acortar dlstancias entre los centros económicos hegem~ 

nlCOS, simpliflcar los trámjtes y operac1ones de circulación 

y dlstrlbucIón de las mercancías; sean estas en calidad de 

materias primas o de productos ya termlnados. 

Es un coadyuvante importante para garantIzar el control 

del capital monopolista mundial sobre las principales act1-

vIdades económicas del país. 

Las pérdIdas finanCIeras indirectas que genera este sub 

sector podrían estimarse en menor proporcjón que las genera

das por los restantes subsectores, dado el carácter de la 

función que éste desempeña en la activIdad económica. 

Según datos proporcIonados por MIPLAN, el comportamien 

to de las pérdIdas monetarIas totales durante el período que 

se ana]lza, es creCIente. Hasta octubre de 1983, los daños 

ascendían a 223.8 mIllones de colones, lo que quiere decir 

que en un período ce cuatlo a~os, el promedio anual fue de 

55.9 m1l10nes; en 1984 este promedio asciende a 60.9 millo

nes de colones, 304.7 m1l1ones de colones clfra acumulada. 

Entre octubre de 1983 y dIcIembre de 1984, la varIaCIón po~ 
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centual global fue del 36.1 por cjcnto. La anter10r situación 

porcentual refleJa, que las pérd1das en la infraestructura 

continuarán en la medida que el conf11cto armado continúe, y 

los costos económicos y financieros serán cada vez mayores, 

S1 el conflIcto armado continua extend16ndosc y profundlZJn-

dose. 

Por otra parte la EmbaJada Amer1cana reporta cifras de 

102 m11lones de dólares para el m1smo período, que convertl-

dos a colones al t1pO de cambio ofic1al ces.o x $1.0) aSC1en 

de a 1020.0 millones de colones. 40 / De las fuentes antes C1 

tadas se determina la diferencia de datos que existe entre 

ambos en cuanto a la estimación de los costos directos del 

sabotaJe a la infraestructura que más puede ser causa del 

método utilizado para su estimación y/o del propós1to que 

persiga la información en referencia. 

Según la misma Embajada, el total de daños físicos por 

concepto de sabotajes a la economía entre 1979 y 1984 fue 

de 1.2 billones de dólares, equivalentes a 6 billones de co-

Iones ces.o por $1.0). 

Es importante aclarar, que si bien existe diferencia en 

tre las dos fuentes citadas, el comportamiento o la tenden-

cia de las c1fras es la misma. 

RELACION FINANCIERA. DAÑOS A LA ECONOMIA y DAÑOS DIREC 

TOS A LA "INFRAESTRUCTURA ECONOMICA". 

Al tornar corno referencia, los est1mados de la Embajada 

observarnos que el sabotaJe a la lnfraestructura tIene una 

40/ EmbaJada Americana, Informe Anual de Daños a la Economía 
de El Salvador a causa del confllcto Interno 79-84,mImeo
g rJ fiado. 
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partic1pac1ón mínima, con respecto al monto de daños fíS1COS 

a la economía, unicamente el 8.4% del total de daños; por-

centaJe que en términos fríos, no refleja la 1mportanc1a de 

los daños ocasionados en general. El m1smo fenómeno se obser 

va Sl se relaC10na con l~ Inverslón en lnfraestructura econó 

m1ca acumulada durante 1970- 1975. La 1nversión fue de 

607.256.6 mlles de colones (segGn M1nlsterio de Haclenda, Di 

rección de Contabllldad); representando el sabotaje, única-

mente el 0.4% del total lnvertldo en ocho años (no incluyendo 

depreciación). V1stO en forma superflc1al no slgnificaría 

problema de desestabllizaclón para la economía, Sln embargo, 

lo determlnante estriba en el efecto indlrecto que genera en 

el aparato productivo. 

SUBSECTORES. 

CUADRO No. 28 

DAÑOS A LA INFRAESTRUCTURA 
1980-1984. 
(Millones de e) 

1980 1981 1982 

Slstema eléctrlco 12 12.8 31.3 

Transporte 7.5 60.0 10.5 

Slstema telefónlco 5.8 5.0 6.0 

TOTAL 25.3 77.8 47.8 

TOTAL 

1983 1984 80/84 

22.3 33.5 ] 11. 9 

17.3 20.0 115.3 

10.0 2.0 28.8 . 

49.6 55.5 256.0 

FUENTE' Embajada Amer1cana, Informe Anual de Daños a la 
Economía de El Salvador a causa del Conflicto Interno 
79-84; MlmeografIado 
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Agricultura 

Agro-Industrla 
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CUADRO N°29 

DAÑOS A LA ECONOMIA 

1979-1984 
(\lli110nes de e:) 

1979/82 

588.0 

38.0 
Comerclo e Industria 244.5 
Costos adlclonales funclo -

namlento. 375.0 
Costos de seguridad 250.0 
Infraestructura 'J 245.3 

TOTAL 1,740.8 

1983 1984 TOlAL 

228.3 199.3 1,015.6 

29.5 5.0 72.5 

3.3 7.0 254.7 

256.0 322.3 953.3 

62.5 62.5 375.0 

56.0 63.8 365.1 

635.6 659.9 3,036.2 

FUENTE' Embajada Americana, Informe Anual de Daños a la Economía de El 
Salvador a causa del Conflicto Interno 79-84; MLffieografludo. 

1/ Incluye Edlficios Gubernamentales, Servlclo Alcantarillado. 

Pero el problema de la lnfraestructura económlca además 

del sabotaje es el de determlnar necesidades flnancleras pa 

ra reorlentar en forma global el Slsterna de lnfraestructura 

económlca, de tal forma que responda a un modelo de desarro 

110 que beneflcle a la mayor parte de la poblaclón salvado-

reña. 
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CAPITULO V 

EL IMPACTO ECONO~IICO INDIRECTO EN EL SECTOR INDUSTRIA 

MANUFACTURERA. 

En la actIvIdad econ6mIca de nuestro país partIcipan -

tres sectores econ6micos: agropecuarIo, Industrial y el de 

servicIos, los cuales, cada uno en su especialIdad proporcio 

nan su correspondIente aporte, siendo el sector prImario, el 

agropecuarIo, el que mayor partIcipacI6n presenta, conside

rándose la base de la economía nacIonal; pero para fines de 

nuestro estudio en el presente capítulo, ha sIdo seleccIona 

do el sector industrIal para analIzar las IncidencIas que 

sobre él presenta la situaci6n actual. 

Los resultados, las IncIdencias, los efectos causados 

por las dIferentes acciones de sabotaje provenIentes de la 

sItuaci6n política que vive nuestro país, han sido consIdera 

dos para determinar el impacto econ6mico que ha sufrIdo el 

sector IndustrIal; Impacto econ6mIco indirecto porque aunque 

no recIbe directamente los atentados, indirectamente le está 

alterando el orden en su actIvIdad econ6mica normal. 

1. IMPORTANCIA DEL SECTOR INDUSTRIA MANUFACTURERA EN LA 

ACTIVIDAD ECONOMICA. 

El sector industrIal dentro de la actIvIdad econ6mIca 

global le corresponde una labor de gran Importancia, ya que 

transforma o complementa un prcceso de produccI6n de bIenes 
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convlrtl@ndolos en aquellos que vendrán a satIsfacer las ne

cesIdades del hombre, a trav6s de su actIvIdad y baJo polit~ 

cas económIcas acordes al sIstema, proporcIona perspectIvas 

de un crecImiento o desarrollo económICO para el país. De 

1978 a 1983 en orden corrClJtlvo, su aporte al PTB ha sIdo 

de: 18.87%, 18.24%, 17.40%, 16.36% Y 16.46%, Y es en base a 

todas estas consideracIones que se le ha otorgado prImordIal 

Importancia en el presente capítulo; como adewás por ser uno 

de los sectores más afectados ante los sabotajes a la Infrd

estructura físIca. 

Ahora bIen, si hemos consIderado anterIormente su Impor

tancIa en la actIvidad económica como fuente creadora, tam

hIén para ello le es necesarIO la eXIstencIa de medIos e 

Instrumentos económIcos que contrIbuyan a su actIVIdad. 

La industrIa ante la funcIón de producIr bIenes, le es 

llldispensable contar con obras de infraestructura físIca que 

le puedan aportar valor agregado, ya sea, dIrecta o IndIrec

tamente, conSIderándose para ello los transportes,la energía 

eléctrIca, 

2. FACTORES DETERMINANTES EN EL COMPORTAMIENTO DEL SECTOR 

INDUSTRIA ~~NUFACTURE~~. 

Entre los factores que determInan el comportamIento de 

la IndustrIa manufacturera tenemos los tres que presenta GUl 

~---



112 

llermo Atl1io López Z. 4V y los cuales son: 

1. Insuflclencla del mercado lnterno 

2. Problemas de financlamlento 

3. Problemas de organlZaCl.Ón y técnlca 

Además de los menclonados, se consldera como motivo p~ 

deroso la crisls po1ítlco-ml1tar, que actualmente eXlste en 

nuestro país. 

En el capítulo 111 expuslmos la eXlstencia de una insu-

ficlencia del mercado interno para los productos lndustriales 

vues la gran mayoría de la poblaclón no posee la suflclente 

capacldad económIca para demandarlos, pues se presenta el 

caso que muchos no reciben lngresos (por desempleo) y otros 

que aunque los reclben son insuficlentes; dependlendo el gran 

número de la poblaclón de lngresos provenlentes del sector 

agropecuarlo, en donde los trabajos son estaclonales y los 

preclos de sus productos fluctúan dependlendo del comerClO 

exterior,provocando este fenómeno una lnestabilldad en la 

renta naclonal. 

Con relación a los problemas de flnanclamlento, una de 

las razones que los provocan, es la lnsuficlencia del ahorro 

lnterno, ya que la población de altos lngresos orienta sus 

lnverSlones hacla aquellas actlvldJdes que no representan -

41/ López Z., GUll1ermo Atllio: "Problemas de Desarrollo In 
dustrlal en El Salvador", Revlsta BACEN, mayo-]UnlO 1966 
año V, N° 3 ,epoca II, pág. 19. 
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mayores riesgos y que les permita obtener máximas ganancias; 

otra, es el desconocImIento de valorización de proyectos in

dustriales, que hace que los inversionIstas destInen su cap~ 

tal a compra de tIerras o a cualquIer otro tIpO de inverSIón 

que represente para cllu~ mJyor scgurlddJ. 

La organización del SIstema bancarIo y financiero, es 

otro problema para el financiamiento industrIal, pues han 

sido pocas las instituciones bancarIas que han dado las faci 

lldades en cuanto a préstamos a corto y medIano plazo. En 

cuanto al financiamIento externo, los InverSIonistas extran 

Jeros exigen condIciones poJítlcas y económicas estables, 

como también la eXIstencia de un mercado interno y externo 

seguro para los productos elaborados, además de presentarse 

casos en donde el mayor porcentaJe del CEpItal nacional se 

va al exterior absorbido por las empresas extranjeras. 

Con respecto al problema de organizaCIón y técnIca, g~ 

neralmente en la creaCIón y dIreCCIón de políticas económi

cas de la empresa qUIenes están al frente de ellas, son 

mIembros de las familIas propietarias, algunas veces con des 

conocImientos técnicos de su admJnistracIón; o también perso 

nas que de una u otra forma a través de nexos polítICOS han 

llegado a ocupar dIchos cargos. Como consecuencia, a veces, 

de lo anterIor se tiene como resultado el que los factores 

de producción no sean 10 sufIcientemente aprovechados para 

realIzar las ganancias esperadas y en lugar de obtener un 

progreso en la IndustrIa se obtenga un retroceso. 
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Además de los obstáculos presentados en los párrafos ~ 

anterlores tamblén tenemos la eXlstencia de otro que tamblén 

entorpece el desarrollo industrlal, y el cual es el uso de 

tecnologias no apropladas a nuestro medlo que vienen a colo

car a Id lndustrlJ en un estado desventajoso, ya que se ve 

incapaCItada para competlr con productos similares o sUstltU 

tlVOS de otros países, que lo más seguro es que h2yan sldo 

elaborados a un costo más baJO al nuestro y de mejor calldad. 

Finalmente, tenemos que la producclón industr1al nacio 

nal actualmente, se ve afectada además de los problemas ya 

expuestos, por aCC10nes de sabotaje que le causan 1ncert1dum 

bre, d1sminuc1ón en la producción y otras incidencias que -

serán anal1zdas relacionándolas con los sabotajes a los sub

sectores de energía eléctrica y transporte. Para Ln mejor 

anál1s1s del Sector Industr1al, se presenta en el cuadro Sl 

gU1ente, el Comportam1ento del Producto Terr1torIal Bruto 

de dicho sector, en el período 1978-1984. 



AÑO 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 
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COMPORTAMIl:.NTO DEL PTB INDUSTRIAL MANUFACTURERO 

EN EL PERIODO 1978-1985 

e-111es de e: ) 

PTB IND 1/ A VARIACION DEL PTB. 
PRbCIOS CONSTANTES IND.RESPECTO AL AÑO ANT. 

1962. % 

691,476 O 

656.828 - 5.0% 

586.199 -10.7% 

524.969 -10.4% 

480.875 - 8.4% 

490.900 2.0% 

496.900 1.3% 

515.400 3.7% 

FUENTE. l/MIPLAN.: Memoria de Labores 1983-1984. 

En el período comprend1do entre los años de 1978-1982, 

el PTB industr1a1 mostró un comporamiento descendente, en 

donde obtuvo su mayor dism1nuc16n en los años de 1980 y 1981 

de 10.7% y 10.4% con re1ac1ón a 1979 y 1980, respectivamen-

te; para los años de 1983 y 1984 se observó un Incremento que 

aunque fue mínimo, ya daba 1nd1c1os de una meJoría en la pr~ 

ducción, correspondiendolc a 1983 una varIaC1ón posit1va de 

2.0~ , J 1984:1.3~. y a 1985, 3.7~. 

- - - - _ . ----------
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1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
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3. RI.:LACION E INFLUENCIA EN LA INDUSTRIA MANUFACTURERA DE 

LOS SUBSECTORLS ' ENERGIA ELECTRICA y TRANSPORTE. 

3.1. Subsector Energía Eléctrica. 

Así corno las varlaClones del fTB industrial han tenldo 

un comportamiento descendente, también el consumo de energía 

e1éctrlca ha sufrido variaclones negatlvas, comportamiento 

que podemos observar en el cuadro slgulente, y en el cual se 

tlene a la vez la producción industrial que se obtiene por 

cada unIdad de KW~. 

CUADRO N° 31 

CONSUMO Y COSTO DE ~NERGIA ELECTRICA 
DEL SECTOR INDUSTRIAL 1978 - 1984 

PTB IND.A PRE CONSmIO INDUS- PTB IND.OBTE-
CIOS CONSTANTES TRIAL DE ENERG. NIDO POR CADA 
1962. 1/ ELECTRICA.2/ KWH 
(miles de e) KWH. (e) 

(MIles de e) 

691. 476 588.722 1.17 
656.828 648.733 1. O] 
586.199 557.066 1.05 
524.969 544.070 0.96 
480.875 484.601 0.99 
490.900 482.027 1.01 
496.900 484.054 1.02 

VARIAClm 
SUMO ENE! 
ELECT.RE~ 
AÑO ANTEI 

10.0 
-14.0 
- 2.0 
-11.0 
- U· 005 
- 0.004 

FUENTE: 1/~1I PLAN. MemorIa de L.lbo res 1983 -19 84 

2/Revista BCR. Enero, Febrero, Marzo, 1984. 



117 

En el período comprendIdo entre 1978 y 1984 la produc-

ci6n Industrial obtenIda por cada Kwh presenta dos fases: la 

prImera: de 1978 a 1982 y la segunda" 1983-1984. En la fase 

prImera se obtuvo un comportamIento irregular, es decir, que 

nos muestra altibaJos, sIendo su mayor volumen de producc16n 

en 1978 Y el menor en 1981. En la segunda f~se, tornando en 

consideraci6n el año 1982 esta presenta incrementos que aun 

que sean mínimos son IndIces de progreso. La producc16n ob-

tenlda por cada KwH en 1982 fue de 0.99; en 1983, 1.01, Y 

en 1984, 1.02. 

3.2. Subsector: Transporte (FENADtSAL). 

Con respecto al subsector transportes, éste es otro 

factor que mantiene grandes Incidencias en toda actIvidad 

econ6mlca, ya que, a través de él se logra un enlace entre 

los dlferentes sectores; transporta materIa prima, productos 

terminados, y así, por medlo de una lnfraestructura físlca 

adecuada corno carreteras y caminos, puentes, etc. se agIli-

za la actlvidad industrial y Comerclal. 

Debldo a problemas encontrados en nuestra investigación 

en lo que respecta a la obtenc16n de Informes sobre el trans 

porte según los sectores econ6mlcos del país, utilizaremos 

la lnformaci6n sumlnistrada por la Empresa Ferrocarriles N~ 

clonales de El Salvador, FENADESAL, que presta el servicio 

de transporte ferrovlarlo, la cual tiene tres centros de 

operaclones claslficados por dlstrltos de la sigulente mane-

.-------- --- ---
BIBLl01CC. ,r, C- 'I~' l! 

1-"" 1 ._---_. - - - -- --- --~ 
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r~. DIstrIto 1, S~n Salvador-Cutuco (en el Departamento de 

La UnIón), DistrIto 11, San Salvador-Frontera con Guatemala 

con una subramal de Ahuachapfin; y el DIstrIto 111, San Sal

vador-Puerto de AcaJutla, en el Departamento de Sonsonate. 

En dIChos distrItos el serVlClO del transporte Jtlende t~n

to las operacIones de exportacIones como de Importaciones y 

el serVICIO de transporte Interno, clasificado en transpor

te local que comprende el transporte de aquellos productos 

duraderos, por ejemplo; madera, gaseosas, cemento, etc. y el 

segundo transporte clasIficado es aquel que moviliza produc

tos de consumo Inmediato, como Ejemplo: pescados, huevos, 

etc. 

En cuanto a las exportacIones, los regIstros de FENADE

SAL por los años 1980 a 1984 podemos analIzarlos según el 

cuadro siguIente. 



CUADRO N° 32. 

EXPORTACION TRANSPORTADA POK FtNADESAL 1980 - 1984 (TONELADAS ) 

AÑO EXPORTAC.TRANS % VARIACION CON EXPORTAC. % DE VARIA TOTAL DE 
PORTAD. HACIA EL RELACION AÑO - TRANSP. CION CON CARGA 
PUERTO DE ACAJU ANTERIOR. HACIA PTO. RELACION TR.L\ \JSPOR 
TLA. CUTUCO AL AÑO ANT. TADA. 

1980 16,287 O 124,755 O 141,042 

1981 28,491 74.33 59,849 -52.03 88,340 

1982 30,166 5. 8~ 50,795 -15.13 80,961 

1983 47,209 56.49 55,456 9.18 102,665 

1984 33,707 -28.60 26,233 -52,70 59,940 

FUENTE FENADESAL, Depnrtamento de Flnanzas. 

% DE VARIA 
CION RELAC. 
AL A~O ANTE 
RIOR. 

O 

-37.97 

- 8.35 

26.81 

-41.62 

¡ 

f-1 
f-1 
\.D 
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En el cuadro anterIor presentamos el comportamIento del 

transporte de carga por FENADESAL en base a las exportacIo

nes canalIzadas en los Puertos de AcaJutla (Sonsonate) y Cu 

tuco (La UnIón), en el prImer puerto se observa un comporta 

miento bastante Irregular, ya que, de 1980 a 1981, se presc~ 

ta un alza bastante SIgnifIcatIva de 74,33%, pero para el 

sIgUIente año, aunque sIempre aumentó, su varIacIón fue muy 

poca, de 5.88%; SIendo nuevamente muy alta su varIaCIón para 

1983, que fue de 56.49%, al fInal de este período se dIO una 

dIsmInucIón representando el 28.60% con relacIón a 1983. 

El comportamIento que presenta en el Puerto de Cutuco 

es muy diferente al anterIor, pues se observa solamente un 

Incremento en 1983, y no muy consIderable que es de 9.18%, 

en cambIO para el resto de los años todas las varIaCIOI1eS 

fueron negatIvas, presentando la más alta dl~mlnuclón en 

1984, representando el 52.70% con relacIón a 1983, es deCIr, 

que se reduJo casi a la mlt~d. 

Al descrIbIr este cOMportamIento del transporte de ca! 

ga en base a las exportacIones, vale aclarar, según el capí 

tulo anterIor que la zona más afectada ante los sabotajes 

al transporte ha sIdo la orIental, por lo que, al hacer esta 

observacIón es comprensIble la dIferencIa eXIstente entre el 

transporte haCIa el Puerto de AcaJutla, en la zona OCCIden

tal y el Puerto de Cutuco en la zona orIental que es donde 

se observan las mayores dIsmInucIones de transporte de carga. 

Al hacer un análISIs global de este cuadro, tenemos que 
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el Gn1co afio que mostr6 un 1ncremento fue 1983, equivaleg 

te a 26.81%, y el resto de afio~ todos fueron negat1vos. 

Con respecto a las 1mportac10nes, igualmente canaliza

das a trJ.vés de los puertos ya menclon,ados, los transportes 

de carga por FENADESAL, los presentJ.mos en el cuadro SlgU1C~ 

te: (Véase cuadro N° 33). 

En Igual forma como fue descr1to el comportam1ento del 

transporte de carga en relacI6n con la exportdcl6n, así se 

hará relacionado con la Importaci6n, y en el cual observamos 

que solamente en el afio de 1981 se redUJO el transporte par

tIendo de AcaJutla, y que fue de 15.54 con relacI6n a 1980, 

los afios restantes mostraron incrementos, siendo en 1984 

cuando el aumento fue menor. 

Para el año de 1985 el comportamIento hasta el ~es de 

agosto se presenta en el Cuadro N°34. 
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Años 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 
------

Importaclón 
transportada 
hacla el Pto. 
de Aca]utla 

28,890 

24,401 

31,742 

44,524 

48,436 
-- -------- --

CUADRO N°33 

IMPORTACION TRANSPORTADA POR FENADESAL. 1980-1984 

(To1l0ladas) 

Importaclón Total de 
% de varlaclón transportada % de varlaclón carga 
con relaclón al hacla el Pto. con relaclón al transpor-
año anterlor de Cutuco año anterlor tada 

O 18,227 O 47,117 

-15.54 10,196 -44.06 37,597 

30.08 6,589 -35.98 38,331 

40.27 51,474 681.12 95,998 

8.79 45,711 -11.20 94,147 

FUtNTE. FENADE3AL, Departamento de FlnJl1Zas. 

% de varlaclón 
con relaclón al 
año anterlor 

O 

-26.57 

10.79 

150.44 

-1 .92 
- -

I 
I 

I 

1-' 
N 
N 



CUADro N°34 

EXPORTACION E IMPORTACION TRANSPORTADA POR FENADESAL. ENERO-AGOSTO 1 

(Mlles de toneladas) 

EXPORTACION 
Exportac16n transpor- Exportac16n transpor-
tada hacla el Puerto tada hacla el Puerto 

Mes de Cutuco de Aca]utla Total 

Enero 4 , 711 2,863 7,574 

Febrero 9,092 4,358 13,450 

Marzo 5,836 3,958 9,794 

Abrll 3,732 2,388 6,090 . 
Mayu 1 ,994 2,822 4,816 

JUl1l0 1 ,442 1 ,333 2,775 

JUllO 2,579 1 , 21 5 3,794 

Agosto 2,408 3,298 5,706 

TOTAL 31,794 29,456 61,250 

IMPURTACION 

Importac16n transpor- Importac16n transpor-
tada hacia el Puerto tada hacla el Puerto 

Mes de Cutuco de Aca]utla Total 

Enero 4,941 4,894 9,835 

Febrero 13,492 4,730 18,222 

Marzo 7,335 6,758 14,093 

Abrll 20,212 5,166 25,378 

Mayo 17,609 5,724 23,333 

JUTI10 437 2,226 2,663 

JUllO 2,237 1 ,339 3,576 

Agosto - . - 722 722 

TOTAL 66,263 31,554 92,822 

FUENTE FENADESAL, Departamento de Flnanzas 
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En relac16n al transporte de productos de consumo en 

el Mercado lnterno quc ha sldo claslflcada por FENADESAL 

como local y encomlcnda, ha sldo afectada de tal mancra 

que en el período de 1980 a 1984, el total de productos de 

encomlcnda transportados dismlnuyó enormemente dc 4,315 to 

neladas a solamente 55 toneladas en 1984; y el transporte 

de productos claslflcados en la secclón local tllsminuy6 de 

241,798 a 151,749 toneladas. El comportarnlento de este tl-

po de transporte se podrá apreClar en la tabla slgulente. 

CUADRO ¡\] o 3 5 

TRANSPORTE DE CARGA PARA EL COMERCIO INTERNO 

1980-1984 Y ENERO-AGOSTO 1985. 

(Toneladas) 

Año Local Encomlenda Total 
1980 241,798 4,315 246,113 
1981 160,537 1 ,488 162,025 
1982 180,920 1 ,272 182,192 
1983 165,202 666 165,868 
1984 151,749 55 151~804 

TOTAL 900,206 7,796 908,002 

ENERO-AGOSTO 1985 

Enero 10,403 2 10,405 
Febrero 11,622 2 11,624 
Marzo 12,762 1 12,763 
Abrll 6,862 3 6,865 
Mayo 15,293 1 15,294 
Junlo 19,527 4 19,531 
Julio 17,616 3 17,619 
Agosto 7,627 1 7,628 
TOTAL 101,712 17 101,729 

FUENTE. FENADESAL, Departamento de Flnanzas 
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El transporte, al igual que la energía eléctricd, es 

factor determInante para el proceso productIvo, por lo que 

ha sIdo motIvo de ataques, en este caso específicclmente, FE

NADESAL, y que según opInIón de sus funcIonarIos las dIsmin~ 

Clones p res en t.ldas E'n es te transporte hdrl !:> t uo en consecuen

cia de acciones de sabotaje realizadas dIrectamente d él. 

Si relacIonamos esta actIvIdad con el sector IndustrIal 

vamos a obtener una incidencIa tal que t~nto lamateria prIma 

como el producto termInado se encuentran ante la dificultad 

de llegar a su destino determInado, a la Industria los prim~ 

ros y a satIsfacer las necesIdades del hombre los segundos. 

Ante esta sItuación, la industria con la dificultad de trans 

portar su mJteria prIma, su produccIón se ve redUCIda, y en 

el caso de un producto terminado al no llegar a satisfacer 

l~ demanda eXIstente se presenta una acumulacIón de produc

tos en los centros de producción; al correlaCIonarse estos 

dos fenómenos se obtiene como consecuenCIa una demanda insa

tisfecha por lo tanto, una redUCCIón en el consumo y a la 

vez con preCIOS más altos. 

El planteamiento anterior nos muestra Id estrecha rela 

cIón eXIstente de los subsectores} energía eléctrIca y trans 

porte con el sector industrial; y es baJO estos aspectos que 

se conSIdera el Impacto indirecto que éste último reCIbe an

te los sabotajes a los subsectores menCIonados. Al tomar es

te hecho como una causa que Jfecta negativamente a la actIvI 

dad IndustrIal y por ende a toda la economía se han conslde-
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rado como factores fundamentales que afectan a la Industria 

lJS suspensIones de energia eléctrIca, las vJriaciones en 

el transporte de carga terrestre en base a los paros de tran~ 

porte decretados por la guerrIlla y otros tIpOS de sabotajes; 

pero a la vez reconoclendo la eXIstencIa de otros factores -

como los mencIonados al inIcIo del presente capitulo, cerno 

tdmbIén la escasa existencIa de dIvisas, la incertidumbre de 

los empresarIos, etc. los cuales Influyen tambIén negativa -

mente sobre el 5ector industrIal. 

El sub sector energia corno un medIo de producción funda

mental en la IndustrIa VIene a constItuirse en un factor es

tratégIco para el funcionamiento de la economía nacIonal, 

sIendo esto una de las razones por la que es continuamente 

saboteada y que por tal razón la IndustrIa sufre CIertos 

efectos IndIrectos. Una forma de aprecIar los efectos Indi 

rectos en la industria es observando el comportamIento que 

año con año ha venIdo mostrando la produccIón industrial du

rante el período de 1978 a 1984, como puede observarse en el 

cuadro SIguIente' 
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CUADRO N° 36 

CUADRO COMPARATIVO DE LAS VARIACIONE~ EN EL PTB 

INDUSTRIAL Y LAS VARIACIONES EN EL CONSUMO 

DE LNERGIA ELtCTRICA 

Variación del PTB Varl.aclón del consumo de 
industrial con res energía e1éctrlca respe~ -pecto al año ant. to [tI año anterlor. 

1978 O O. 
1979 - 5.0% 10.0% 

1980 -10.7% -14.0% 

1981 -10.4% - 2.0% 
1982 - 8.2% -ll.O~ 

1983 2.0% - 0.005% 
1984 l. 3% 0.004% 

FUENTE MIPLAN. Memoria de Labores 1983-1984 Elaboraclón 
propla. 

Como puede comprobarse a través del consumo de energía 

e1éctrlca, el sector industrial manufacturero ha vc~idG con-

trayéndose en el período 1978-1982, de tal manera, que aunque 

el consumo de energía también presenta varlaClones negatlvas 

en el período, eXlsten ciertos años en que las dlsmlnuclones 

del consumo de energía fueron menores que las de la produc -

clón lndustrla1; así tenernos que para 1981 en la industria Id 

produción dismlnuyó en 10.4% mlentras que el consumo de ener 

gía dlsmlnuyó solamente 2.0%, 
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Según el período presentado en el cuadro, el peor año 

pnrJ la LndustrLa fue 1979, ya que habLendo reducLdo su prQ 

duccLón en 5.0~, el consumo de energía aumentó en lO.O~ mlen 

tras que para 1983 y 1984, ultLmos dos años del período, la 

reldclón entre produccLón industrial y el consumo de ener

gía eléctrica se ve aventajada por la primera ya que ésta -

presenta variaciones positivas y que la colocan en una mejor 

sLtuacLón económica ante la necesLdad de consumir Lnsumos, 

específicamente, la energía eléctrica. 

Tomando en consLderacLón, la explicación anterLor, los 

últLmos dos años del período en estudlo muestran una espera~ 

za que el problema económLco industrlal mejore o se soluCLo

neo 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONéS. 

1. La polftlca de invers16n ha ocupado un lugJr muy rele

vante en el modelo de creclmiento que se ha lmplantado 

en el pafs en los Gltlmos afios a partlr de 1970. LJ par 

tlclpaci6n del Estado ha sldo determinante en el desa

rrollo de la lnfraestructura báslca necesarlU pJra la 

modernlzaci6n del aparato productivo adecuándolo a las 

eXlgencias del modelo implementado. A pesar que con el 

desarrollo de la lnfraestructura se pueden legrar obJe

tlvoS econ6mlcos y sociales, a éste Gltlmo no se le ha 

dado la atenc16n necesarla, para generar un mayor ble

nestar social, más bien la lnvers16n en lnfraestructura 

ha contribuldo a concentrar aGn más el lngreso en un re 

ducldo grupo de la poblac16n. 

2. Las rafces de la crlsis en que actualmente V1Vlmos los 

salvadorefios tienen su orlgen en el proceso mismo del 

desarrollo del capltallsmo en el país; la acc16n del Es 

tado con el ámbito econ6mlco ha sldo orlentada a procu

rar una contlnua acumulac16n de capital en un reducido 

sector de la poblaci6n que son los que poseen los me -

dios de producc16n. Lo Jnterlor ha generado una reorgd-
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nIzación soclal y económica que ha dado como resultado 

que la mayoría de la poblaclón no Jlcance un ingreso que 

le procure satisfacer tan slqulera las necesIdades básl

caso En los últimos dos años la sltuación antes descri

ta se hJ profundIzado con la implementacIón de los wcdc 

los de creCImlento cuya característlca esenclal es el 

uso IntensIVO de capltal Implicando así un índIce produ~ 

to/ capItal más elevado que el índice producto/fuerza de 

trabaJO, lo cual ha generado un mayor desempleo, agudi

zándose aún más los índices de pobreza. 

3. Los sabotajes a la infraestructura ha llevado dos obje

tivos: uno eminentemente económico y el otro de carácter 

milltar, por 10 que es muy dlfíC11 determInar con algún 

grado de exactItud el efecto global del costo al daño 

de estas obras, pero en forma dlslada se ha demostrado 

que la destrucción de ésta ha contribuldo enormemente 

al deterloro del aparato productivo. 

4. L¿s necesldades flnancleras para la reconstrucCIón de 

la infraestructura estarán determinadas por la orlenta

cIón que ésta torne en los futuros proyectos económICOS 

que se planteen para el desarrollo del país y por la 

magnItud que torne el conflIcto télico antes de su tan 

ansiado fin. 
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5. El sector industrial ha sldo uno de los más afectados 

dentro de los sectores productlvoS por los efectos de 

la guerra, su alto grado de dependenclu respecto o la 

energía eléctrica prlnclpalmente ha determlnado que'su 

costo de producc16n se mantenga en un nlvcl muy ClCV.I

do al tener que utl11zar energía producida a base de de 

rivados del petróleo. 

6. Cualquier proyecto de reconstrucclón que se pretenda p~ 

ner en práctlca resultaría muy subjetivo pues hasta esos 

momentos la crisis política económica ffillitar slgue en 

espiral ascendente, por 10 que es lógico suponer que el 

sabotaje y la destrucclón contlnuarán afectándonos en 

un período díflCll de determinar. 
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RECOMENDACIONES 

l. Para la reallzaclón de una lnfraestructura adecu~da y 

necesarla que lmpulse un modelo de desarrollo económlco 

y sociJl es necesarIO reorIentar la distrlbucIón secto

rial de la inversIón públlca de manera tal que beneficie 

tanto al sector económico como al social, evitando en lo 

poslble propIciar la concentración del ingreso y procu

rar que las clases desposeídas tengan acceso real a los 

benefICIos que brInda la infraestructura, es decir acce 

so a la salud, educaclón, vlvlenda, y aSlstencia SOCIal. 

2. Es necesario un plan de desarrollo industrial que tenga 

por objetivo el proporcionar a la sociedad los wEdios 

necesar¡os para la satIsfacción de sus necesidades pri

marias, este plan debe de contener además como estrate

gia el uso más intensivo de m¿no de obra que haga VJ

riar la proporCIón capital- mano de obra en la genera

ción del producto, de esta manera se estaría dando so]u 

cIón, por lo menos en parte, al problema del desempleo 

y revlrtiendo los efectos de la IndustrIalización en be 

neficIo de toda la poblaCIón. 

3. La lnfraestructura que deba ser reconstruida tiene que 

formar parte de un plan de desarrollo que contenga obj~ 

tlVOS económlcos y SOCIales de cdrácter naCIonal y debe 

estar en funCIón de nuestra realIdad económIca, tecnoló 
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glCJ y cultural. Con esto se est~r6 logrando el uso 

efIclente de nuestros recursos humanos econ6mIcos y El 

nanCIeros. 

4. La soluclón del conflIcto ,lrmado es cl prImer ObJctIVO 

que debe lograrse para Implementar cualquIer plan de 

desarroll9, pues es en éste donde se do la destrucción 

y hacia donde se destlna la mayor parte de nuestros re

cursos económlCos y caSI el total de los recursos fln3n 

Cleros externos perclbldos . 
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CUADRO 1\1
0 1 141 

FUENTES Y DESTINO DEL FIN'\NCIA.'llE'lTO EXTERNO PARA I\!-R.\ESTRUCTUR'\ 1l.\SICA 

PARA EL PERIODO 1970-1979 (En m1l10n<." de <.01""<.5) 

BID 
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tllRF 
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All I . 
L \ [\111.\'1" ¡ 

1970 

enL rgiaj tralls
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----t-
rllT \L I ~ 11 
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1976 
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_!LO nc 
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13 

13 ó 27 ó O 5 33 9 
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13 S bO O 11 I :50 b 
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I1 -1 I 

I l! , I ~: : 
I . : 1 9 9 
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Fuente 

BID 

BCIE 

BIRF 

AIF 

EXIM -

BANK 

TOTAL 

142 

CUADRO # 2 

ESTRUCTURA DE PARTICIPACION DE LAS FUENTES 

DE FINANCIAMIENTO 1970-1979 EN VALORES ABSO 

LUTOS y PORCENTUALES. 

(mlllones de c6lones) 

TOTAL ENERGIA TRANSPORTE 
valores valores valores 
absolutos q absolutos % absolutos q 

o o 

256.6 61. 8 178.5 69.6 78.1 30.4 

114.1 26.7 20.0 18.0 94.1 82.0 

23.7 5.7 23.7 100.0 -

14.0 3.4 14.0 100.0 -

9.9 2.4 4.0 40.4 5.9 59.6 

418.3 100.0 240.2 57.8 178.1 42.2 
f) 

FUENTE: Elaborado en base de datos de los Informes 

complementarlos de Contabllldad Central. 
Mlnlsterlo de Haclenda. 
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o CUADRO.N° 3 

D E U D A E X TER N A 
~do en Mlllones de Colones) 

1979 1980 1981 

DEUDA PUBLICA 996.4 1,187.7 1,632.1 
Corto Plazo 
Medlano y Largo Plazo 1/ 996.4 1,187.7 1,632.1 

DEUDA DEL BANCO CENTRAL DE RESERVA 481. 5 1,180.1 1,503.0 
Corto Plazo 463.7 588.5 
Medlano y Largo Plazo 481.5 716.4 914.5 

DEUDA DERIVADA DEL SECTOR PRIVADO 869.3 572.9 541.9 
Corto Plazo 446.5 171.6 173.4 
Medlano y Largo Plazo 422.8 401.3 368.5 

TOTAL 2,347.2 2,940.7 3,677 .0 

Incluye préstamos contratados por Delegaci6n. 
Cifras a Junio de 1984 

ente: Banco Central de Reserva de El Salvador 

JC 

1982 1983 1984 '1:./ 

2,039.5 2,486.7 2,520.3 

2,039.5 2,486.7 ' 2,520.3 

1,752.0 1,778.6 1,711.4 
,519.9 238.3 192.6 

1,232.1 1,540.3 1,518.8 

483.2 461.1 440.9 
148.7 157.0 147.9 
334.5 304.1 293.0 

1-' 
.¡::. 

4,274.7 4,726.4 4,672.2 Vl 



I..UAU.KU NO. 4 

ACCIONES DE SABOTAJE REALIZADAS POR EL FMLN POR DEPARTAMENTOS Y 

ZONAS DE 1981 (Nov. - DIC.) 

ZONA ZONA ZONA ZONA 
ZONA OCCIDENTAL CENTRAL PARACENTRAL ORIENTAL 

!-< o 
DEPARTAMENTO r¡j o tJl <:.l 

::: ro r¡j ::: .j-J r-i 
\ro ro Q) .j-J ::: ro ro ::: Q) 
p.. ..... .j-J !-< \ro > ::: ü ::: ;::::l ..... 
ro -< ro Q) r-i r-i <!J Ul U \ro Ol) ::: ,.c: ::: ,.o .j-J ro .j-J ro rl N .j-J rl \ro 
U ro O rl ro U) ro 1::: > ro ;::::l ::z N 
ro .j-J Ul .....:1 U r-i ro P-. r-i ro 
::l ::: ::: Ul ::: ro ,.o ::: ::l ::: !-< 

ACCIONES 
,.c: ro O ro ::l ro ,.c: ro ro ro Ul ("j O 
-< U) U) .....:1 U U) U U U) .....:1 ~ U) :z 

Energia EléctrIca - - 2 - - 3 17 21 2 - - 31 - - 4 4 1 

Transportes - - 7 - - - - 1 10 - - 2 9 2 2 2 3 
a) quema transporte - - 1 - - - - - - - - - - 1 - - 1 1 1 - -
b) vias comunIcacI6n - - 6 - - - - 1 1 O - - 1 9 1 1 1 3 

TelecomunIcaCIones - - 2 - - - - - - 41 - - - - 3 - - - - 1 - -

Total - - 1 1 - - 3 18 72 2 2 43 2 6 7 4 

Total por zona 1 1 95 47 22 

FUENTES: Perl6dlcos nacIonales e lnformacI6n de medIos de comunIcacI6n; CIDAI 

::: 
\0 
rl 
::: 

:::> 
ro 

.....:1 

2 

3 
2 
1 

- -

5 

TOTAL 

87 

41 
7 

34 

47 

175 

175 

I 

1-' 
.¡:::. 
.¡:::. 
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ACCIONES DE SABOTAJE REALIZADAS POR EL FMLN POR ZONAS Y 
DEPARTAMENTOS. Enero-octubre 1982 

ZONA ZONA ZONA ZONA 
OCCIDENTAL CENTRAL PARACENTRAL 

¡.... o 
'"d o Oll <lJ 

:::: (1j "el :::: .¡..J 

\tU (1j <lJ .¡..J .-. (1j (1j :::: DEPARTAMENTO ~ 

p. :::: .¡..J ¡.... \(1j :> :::: <l> 
(1j ~ (1j O) r-i rl O) IJ) u 

.L:1 !=: ,..Cl .¡..J (1j .¡..J tU rl N 
U té o rl (1j C/) té I!=: ;:... (1j 

Cil .¡..J IJ) 0-1 u rl (1j ~ 

::l :::: :::: IJ) :::: (1j ,..Cl ::: 
ACCIONES .L:1 tU o (1j ::l (1j ...c: (1j (1j (1j 

-< C/) C/) 0-1 U C/) U U U) 0-1 

Energía Eléctrlca 1 26 - - 22 20 74 18 8 76 1 2 

Transportes - - 127 -- 24 32 245 18 2 215 9 
a) quema transporte -- 54 - - 2 9 167 4 1 103 - -
b) vi as comunlcac16n - - 73 - - 22 23 78 14 1 11 2 9 

TelecomunlcaClones - - 18 - - 2 3 68 3 - - 1 1 2 

Total 1 1 71 -- 48 55 387 39 10 302 23 

Total por zona 172 529 335 
- - ---- - --- -----

¡:: 
\ro 
.¡..J 

;:l 
rl 
;:l 
Ul 
;::, 

87 

98 
27 
71 

6 

191 

--~ 

FUENTES. Per16dlcoS naclonales e lnformac16n de medlos de comunlcac16n; CIDAI 

ZONA 
ORIENTAL 

rl 
Q 

::l 
el) ¡:: 
rl \(1j 

:2 N 
(1j 

::: ¡.... 
(1j o 

C/) ::8 

23 9 

109 38 
49 4 
60 34 

1 7 6 

149 53 

410 

:::: 
\0 
rl 
!=: 

;::J 

(1j 

0-1 

13 

4 
--

4 

--

17 

TOTAL I 

389 

921 
420 
501 

136 

1446 

1446 

1-' 
.¡::.. 
VI 



ZONAS (Enero-dlclembre de 1983) 

ZONAS ZONA- ZONA ZONA ZONA 
OCCIDENTAL CENTRAL PARACENTRAL ORIENTAL 

!-< o 
o 01) () 

¡::: tU '"d ¡::: .¡-J r-t DEPARTMIENTO \tU tU (lJ .¡-J ¡::: tU tU ;:: <:) p.. ;:: .¡-J !-< \tU > ¡::: (!) ¡::: ;:l ;:: 
tU < ro (lJ r-i r-t () Ifl U \ro 01) ¡::: \C ,..c: ¡::: .o .¡-J tU .¡...; ro rl N .¡...; rl \ro rl u tU o ·rl ro U) ro t¡::: ;::.- ro ~ ?-: N ~ 

tU .¡-J Ifl ,...:¡ U r-t c;j o.. r-i ro :3 ;:l ¡::: ¡::: Ifl ¡::: c;j .o ¡::: ;:l ;:: !-< 

ACCIONES ,..c: tU o tU ;:l tU ,..c: ('j ro ro Ifl ro o ro < U) r.n ,...:¡ u U) u u U) .-1 ...:l U) ::8 .-1 

Energia El§ctrlca 1 38 - - 23 30 113 19 12 105 21 88 39 1 2 13 

Transporte - - 76 - - 3 10 192 6 1 116 2 7S 62 9 4 
a) quema transporte - - 69 - - 2 9 182 4 1 105 - - 58 52 4 4 
b) vias de comunlcaclón - - 7 - - 1 1 10 2 - - 11 2 17 10 5 - -

TclecomunlcaClones - - 21 - - 2 3 71 3 -- 1 1 2 1 O 18 6 - -

Total 1 135 - 28 43 376 28 13 232 25 173 119 27 1 7 

Total por zona 136 475 270 336 
- -- -

FUENTES. PerIódIcoS nacIonales e Infllrmaclón de medlos de comulllcaclón, CIDAI. 

TOTAL 

514 

556 
490 

66 

147 

1217 

l/J.I 7 

1-' 
.¡:::. 
Q\ 



.t\\,.,L.J.U!U::;::' lJ~ ;::'1\~UIAJ.t:: K.t::AL1ZADAS POR EL FMLN POR DEPARTAMENTOS Y 

ZONAS (Enero-mayo de 1984) 

ZONAS 

DEPARTAMENTO 

ACCIONES 

Energía El€ctrlca 

Transportes 
a) quema transportes 
b) vías de comunicac16n 

TelecomunIcaCiones 

Total 

Total por zona 

No Incluye febrero y marzo. 

ZONA 
OCCIDENTAL 

¡:: 
\ro 
p.. 
ro 

..s:: 
u 
ro 
;::l 

..s:: 
-::t: 

ro 
ro< 

~ 
ro 
~ 
¡:: 
ro 
U) 

Q) 
.¡.J 

ro 
¡:: 
o 
Ul 
¡:: 
o 

U) 

'D 
ro 
.¡.J 

h 
<!J 
..o 
'rl 
....:l 

ro 
,....:¡ 

ZONA 
CENTRAL 

H 
o 
'D 

¡:: ro 
\ro :> 
M M 
.¡.J ro 
ro U) 
u 
Ul ¡:: 
;::l ro 
U"U) 

o 
0.0 
¡:: 
ro 
::: 
Q) 
.¡.J 

ro 
M 
ro 

..s:: 
u 

ZONA 
PARACENTRAL 

Ul 
ro 

t¡:: 
ro 

..o 
ro 
u 

C) 
.¡.J 

::: 
Q) 

u 
rl 

> 
¡:: 
ro 

U) 

M 
Q) 

¡:: ::l 
\ro 0.0 

N .¡.J rl 
ro ::l ~ 

P-. M 
::l ¡:: 

ro Ul ro 
,....:¡ ~ U) 

ZONA 
ORIENTAL 

¡:: 
\ro 
N 
ro 
h 
o 
~ 

::: 
\0 
·rl 
::: 

:::> 
ro 

,....:¡ 

3 . -- 2 8142· __ o -- 7 3160129130 5 

8 1 2 1 __ 1 6 1 318 1 141 4 6 "7 '" 

1 I 

1 1 2 1 2 1 9 I 491 1 31151 4174133136112 

13 61 22 155 

FUENTE: Per16dlcoS nacIonales e Informac16n de medIos de comunIcaCIones; CIDAI 

TOTAL 

189 

61 

1 

251 

251 

~ 
..¡:::.. 
-...:¡ 



ft~~LUI~D~ VD ~A~UIAJ~ KbALl¿ADA~ PUR bL fMLN POR DEPARTAMENTOS Y 

ZONAS (Enero-JullO de 1985) 

ZONAS ZONA ZONA ZONA ZONA 
OCCIDENTAL CENTRAL PARKCENTRAL ORIENTAL 

!-< o 
"d o b1) <:) 

s:: cd "d s:: .¡..J r-! 

DEPARTAMENTO \cd cd <lJ .¡..J s:: cd cd s:: <lJ o.. ,.... 
.¡..J !-< \cd > s:: <lJ s:: ;::l 

cd .;: cd <lJ r-! rl <lJ Ul U 'cd b1) s:: ..c: s:: ..o .¡..J cd .¡..J cd r-i N .¡..J r-i \cd 
U cd o r-i cd (j) cd 1S:: >- cd ;::l ::E N 
ro .¡..J Ul ,....:¡ U r-! cd p.... r-! cd 
;::l s:: s:: Ul s:: cd ..o s:: ;::l s:: !-< 

ACCIONES ..c: cd o cd ;::l ro ...c:: ro cd cd Ul cd o 
-< (j) (j) .....:¡ u (j) u u (j) .....:¡ ~ (j) ::E 

Energia El€ctrlca - - 38 - - 7 21 124 2 2 28 6 119 56 60 

Transportes - - 21 3 1 .. 21 - - 4 32 6 34 14 9 .) 

a) quema transporte 
b) vias de comunlcaclón 

Telecomunlcaciones - - 7 - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - -

Total - - 66 3 8 24 146 2 6 ÚO~ 1 2 153 70 69 

Total por zona 69 180 78 313 

FUENTE: Perlódicos naclonales e lnformaclón de medlos de comunlcaclón, CIDAI 

s:: 
\0 
r-i 
s:: 
~ 

cd 
.....:¡ 

5 

13 

3 

21 

TOTAL 

468 

161 

1 1 

640 

640 

I 

...... 

..¡::.. 
00 



CUADRO No. 9 

ACCIONES DE SABOTAJE POR SUB SECTORES y ZONAS (Nov.- DIC. 1981) 

ZONA ZONA ZONA ZONA ZONA 
OCCIDENTAL CENTRAL PARACENTRAL ORIENTAL 

VALOR 
ACCIONES ABSOLUTO % VALOR % VALOR % VALOR % 

Energía eléctrIca 2 2.29 43 49.4 31 35.6 11 12.6 

Transportes 7 17.07 1 1 26.83 13 31 . 71 1 O 24 39 
a) quema transportes 1 14.28 - - - - 2 28.57 4 57. 14 
b) vías comunIcaCIón 6 1 7 . 6 5 11 32.35 11 32.35 6 17.65 

Te 1 ccomUlllcac Iones 2 4.26 41 87.23 3 6.38 1 2. 13 

Totales 11 6.29 95 54.29 47 26.86 22 1 ¿ . 57 
--- - -- ---- -- --

FUENTE PerIódIcoS nacIonales e InformacIón de medIos de comunIcacIón; CIDAI. 

TOTAL 

VALOR 

87 

41 
7 

34 

47 

175 

% 

100. O 

100. O 
100.0 
100.0 

100. O 

100.0 

I 
I 

I 

1--' 
.¡::. 
lO 



ZONA 

ACCIONES 

Energia eléctrIca 

Transportes 
a) quema transportes 
b) vias comunIcaCIón 

TelecomunIcacIones 

Totales 

CUADRO No .10 

ACCIONES DE SABOTAJE POR SUB SECTORES y ZONAS 
(Enero - Octubre 1982) 

ZONA ZONA ZONA 
OCCIDENTAL CENTRAL PARACENTRAL 

VALOR VALOR VALOR 
ABSOLUTO % ABSOLUTO ~ o ABSOLUTO % 

27 6.94 134 34.45 96 24.68 

127 13.79 319 34.64 226 24.54 
54 12.86 182 43.33 104 24.76 
73 14.57 137 27.35 122 24.35 

18 13.24 76 55.88 13 9.56 
I 

172 11. 89 529 36.58 335 23. 17 

ZONA 
ORIENTAL 

VALOR 
ABSOLUTO % 

132 33.93 

249 27.04 
80 19.05 

169 33.73 

29 21 .32 

410 28.35 

FUENTES PerIódIcoS nacIonales e Información de medIos de comul1Icaclón, CIDAI 

TOTAL 

VALOR 
ABSOLUTO 

389 

921 
420 
501 

136 

1 ,446 

% 

100.0. 

100.0 
100.0 
100. O 

100.0 

100.0 

-' 
tJ.l 
Ul 

t-' 
Ul 
o 



ZONA 

ACCIONES 

Energia eléctrIca 

Transportes 
a) quema transportes 
b) vías comunIcaCIón 

TelecomunIcaCIones 

Totales 

CUADRO No. 11 

ACCIONES DE SABOTAJE POR SUBSECTORES y ZONAS 
(Enero-DICIembre 1983) 

ZONA ZONA ZONA 
OCCIDENTAL CENTRAL PARACENTRAL 

VALOR VALOR VALOR 
ABSOLUTO % ABSOLUTO % ABSOLUTO o 

~ 

39 7.59 185 35.99 138 26.85 

76 13.67 211 37.95 119 21.40 
69 14.08 197 40.20 106 21 .63 

7 10.61 14 21 .21 13 29.69 

21 14.29 79 53.74 13 8.84 

136 1 1 .18 475 39.03 270 22.19 

ZONA 
ORIENTAL 

VALOR 
ABSOLUTO o 

~ 

152 29.57 

150 26.98 
118 24.08 

32 48.48 

34 23. 13 

336 27.61 

~UENTES. PerIódICOS nacIonales e InformaCIón de medIOS de comunIcaCIón; CIDAI 

TOTAL 

VALOR 
ABSOLUTO % 

514 100. O 

556 100.0 
490 100.0

1 

66 100. O I 

147 100.0 

1 , 21 7 100.0 

t
u
t-



.\CCIONES 

Energía eléctrlca 

Transportes 
a) quema transportes 
b) vías comunlcación 

TelecomunIcaCIones 

Total 

ACCIONES DE SABOTAJE POR SUBSECTORES y ZONAS 
(Enero-mayo 1984) 

ZONA ZONA ZONA 
OCCIDENTAL CENTRAL PARACENTRAL 

VALOR VALOR VALOR 
ABSOLUTC % ABSOLUTC % ABSOLUTO o 

'ó 

3 1. 59 52 27.51 lO 5.29 

1 O 16.39 -8 1 3 . 1 1 1 2 19.67 
- - - - - - - - - - - -
- - -- - - - - -- - -

- - - - 1 100.00 -- - -

13 5 . 1 8 61 24.30 22 8.76 

ZONA 
ORIENTAL 

VALOR 
ABSOLUTO 

124 

31 
- -
- -

- -

155 

FUE~TE. PerI6dlcoS nacIonales e Informaci6n de medIos de comunlcacl6n; CIDAI. 

% 

65.61 

50.82 
- -
- -

- -

61 .75 

TOTAL 

VALOR 
ABSOLUTO 

189 

61 
- -
- -

1 

251 

% 

100. O 

100. O 

100.0 

100. O 

f
U 
r-. 



ACCIONES 

Energia eleEtrlca 

Transportes 
a) quema transportes 
b) vías comunIcaCIón 

TelecomunIcacIones 

Total 

CUADRO No.13 

ACCIONES DE SABOTAJE POR SUBSECTORES y ZONAS 
CEnero-JulIO 1985) 

ZONA ZONA ZONA 
OCCIDENTAL CENTRAL PARA CENTRAL 

VALOR VALOR VALOR 
ABSOLUTO % ABSOLUTO % ABSOLUTO g 

o 

38 8. 12 154 32.91 36 7.69 

24 14.91 25 15.53 42 26.09 
- - - - - - - - - - --
- - -- - - -- - - - -

7 63.64 1 9.09 - - - -

69 10.78 180 28. 13 78 12.19 

ZONA 
ORIENTAL 

VALOR 
ABSOLUTO % 

240 51 .28 

70 43.48 
- - - -
- - - -

3 27.27 

313 48.91 

rUl:.NTE PerI6dIcoS nacIonales e InformacI6n oc meOIOS de comunIcaCIón; CIDAI. 

TOTAL 

VALOR 
ABSOLUTO 

468 

161 
- -
- -

11 

640 

% 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

I 

1-
c. 
1. 
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CUAI:RO No. 14 

CUADRO RESUMEN DE LOS SABOTAJES EN LOS SUB SECTORES 
ENERGIA ELECTRICA, TRANSPORTE y COMUNICACIONES 

1981-1985 

1981 1982 1983.:U 1984 1985 

NOVIEMBRE - ENERO- ENERO- ENERO- ENERO-
DICIEMBRE OCTUBRE DICIEMBRE MAYO JULIO 

ental 1 1 172 136 13 69 

3.l 95 529 475 61 180 

~ntral 47 335 270 22 78 

~al 22 410 336 155 313 

175 1,446 1 ,217 251 640 

Incluye febrero y marzo 

TOTAL 

401 

1 ,34 O 

752 

1 ,236 

3,729 

PerIódICOS nacIonales e Información de medIOS de comunicacIón, 
CIDAI. 

- ---_ .. _- - -
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CUADRO # lS 

ESTlMACION DEL VALOR DE DAÑOS CAUSADOS HASTA DIC. 1984. A LOS 

SUBSECTORES ENERGIA ELECTRICA,TRANSPORTE,COMUNICACIONES. 

y ENERGIA TRANSPORTES VIAS DE COMU TELECOlm TOTAL 
) . ELECTRICA NICACION. - N ICAr. lO=- ~ 

NES .1/ 

'Cl.-
11.002 228.692 210,000 ~H2.694 

pán -
a 11.002 228.692 210.000 449,694 
te -

ntra1 920.104 43,769.230 6.733.115 - 51.422.449 
n. - - 2.595.002 2.595.002 

rtad - 75.000 125.000 200.000 
dor 729.104 43,674.230 3.497.113 47,963.447 

án 128.000 20.000 516.000 664.000 

ra -
. 419.800 23,135 1. 221. 430 - 1,664.365 --

102.500 - 25,000 127.500 

- - 496.430 496.430 

:nte 317.300 23,135 700.000 1,040.435 

Lental 672.600 31.540 48 t 421.608 49,125.748 

1 172.600 31~540 33,111.808 33,315.948 

Ü - - 12,320.800 12,320.800 

- - 1,434.000 1,434.000 . 
1 500.00 1,555.000 2,055.000 

• da-
'rsos 71.636.000 15.648.812 4,264.800 25,010.048 116,559.660 

73.659.506 59,701.409 60,850.953 25,010.048 219,221.9"16 

!stl.maCl.ones de costos de te1ecomunl.cacl.ones solamente estaban glo-
, . 
MIPLAN, "Estl.macl.ones del valor de daños causados por la vl.o1encl.a 
en dl.ferentes Instl.tuCl.ones púb11.cas y Prl.vadas al 31 de dl.cl.embre 
de 1984. 



INSTALACIONES 

-Ed~flC~OS (116) Y moblllarlos 
-Redes (lineas y pozos, armarios 
y teléfonos púb1~cos 

RAMO DEL INTERIOR (ANTEL) 

EQUIPOS 

Conmutac~ón 
(conmutadores y plantas tc18fónlcas) 

Transmlslón 
(estaclones, repetldoras: El Faro, El 
Pacayal, Izalco, Las Pavas, Torreclllas, 
La Chacra). 

Energia y Fuerza 
Transporte 
Incremento, prlmas y seguros 
Lucro cesante 
Combustlble adlcIonal 
Gasto por reparaClón 

TOTAL ANTEL 

FUENTE: M~nlsterlo de Planlflcac~ón (NIPLAN) 

MONTO 

4,384,500 

5,113,600 

1,823,500 

5,581,000 

1,552,600 
527,400 
500,000 

7,280,400 
191,900 

1,250,000 

28,244,900 

1-' 
U'1 
C]\ 


