
-')" 

, 
3}&. (J2' 
kt ?:¡, p 
i 9~2. 
r. ce v e G .. 

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS 

ECONOMICAS 

La Política del Financiamiento Público 

en el Desarrollo Económico 

de El Salvador. 

TRABAJO PRESENTADO POR 

Jorge Salomón Montesinos Montesinos 

PREVIO A LA OBTENCION DEL TITULO DE 

LICENCIADO EN ECONOMIA . . 

ABRIL, DE 1972. 

SAN SALVADOR, EL SALVADOR, CENTRO AMERICA 



UES BIBLIOTECA CENTRAL 

1111111111111111111111 
INVENTARIO: 10104332 

~---------------

UNIVERSIDAD DE EL S~LVADOR 

RECTOR 

Dr. Rafael menjivar Ch. 

SECRETARIO GENERAL 

Dr. miguel Angel Saenz Vare la 

FACULTAD DE CIENCIAS tCONOMICAS 

DECANO 

Lic. Dimas de Jesds Ramirez Alemán 

SECRETARIO 

Lic. Antonio Alonso Gallardo 

TRIBUNAL EXAMINADOR 

Presidente : Lic. Julio César Larios 

Primer Vocal Lic. Fermin Pastor Arias 

Segundo Vocal: Lic. Carlos Exiquio ffiartinez. 



La tarea del economista en la gran empresa de la 
liberaci6n es construir con elementos ya existen 
tes, que son 198 que hemos aprendido y constitu
yen nuestro bagaje intelectual, un modelo econ6-
mico adaptado a nuestra situaci6n, que funcione 
lo mejor posible dentro de las limitaciones exi
gidas por la política global de liberaci6n; no -
se trata de obtener un sistema económico academ! 
camente estético, ni ideo16gicamente ortodoxo, -
sino eficazmente liberador. 

Luis de Sebastián, Ginebra 31 de 1971 

Tomado da Eca, "~acia una Teoría Econ6mica -
de la Liberaci6n", #268, Enero y Febrero/?l, San 
Salvador, El Salvador. 
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- INTRODUCCION 

Los cambios de actitud qua se ast~n produciendo en el Gobierno, 

respecto a la necesidad da iapulear el de.arrollo; 80n el raaultado 

de preeionee interna. y externa.. La. pre.iona. intern ••• e origi

nan 8n al da.eo da le poblacidn por .eJor.a nivel.. da vida y Ju.-

tici. social, .iantra. qua l.. pra.iona. extarna. .urgan da la pro-

pia dind.ica dal d •• arrollo da otro. pa!.... En •• ta roraa la ac~

ei6n directa dal Estado en la actividad econdaica y .ocial dal país, 

se vuelva imperativa, rOMpiando a.! con la pol!tioa tradicional en 

En •• ta trabajo sa trata da analiZAr la participacidn diracta -

dal sector pdblieo, en la dinamizaci6n dal proce.o de da.arrollo --

8con6.ico y social del país, a trav'a del financiaMianto, an al pe-

r!odo 1962-1970. DeterRlnando. la politica dal financiamiento pd--

blico al de.arrollo ajecutada durante ,1 par!odo en astudio, los n! 

veles da invarsidn alcanzados y la capacidad financiara futura del 

Estado das tinada al fin_neiaaianto de .ayoraa nival •• da da.arro---

110. 

El trabajo' •• ha dividida en cuatro cap!tulos. El pri •• ro .st~ 

dia la estructura y evolucidn d. lae fuentee de financia.iento de -

los gasto. del aector pdblico, tomando .uy en cuanta .u origen in-

terno o externOf el segundo capítulo analiz8 el ca.porta.ianto de -

los gastos dal Sector Pdblico y au iMpacto en el d •• arrollo econ6.! 

co y social del pa!a, en .1 tarcer capítulo .e trata de earactari--
. -

zar le polftica del financia.iento pdblico al da.arrollo, leguida -



por el Gobierno durante el perlodo en estudio y ada_da plantear una 

nueva p~l!tica financiara estatal que tanga como propósito acelerar 

en forma decidida el proceso del desarrollo; y el cap!tulo cuarto, 

contiene una serie da recomendaciones. 
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I - INGRESOS DEL SECTOR PUBLICO 

l. Aspectos Generales de loa Ingres08 del Gobierno Central 

El Gobierno Central tiene que cu.pllr con doa objetivos esen -
eialesl mantener el siete.a administrativo fundamental d.l Estado y 

dinam{zar el desarrollo econd~ieo y social del pa!s. Para cumplir 

con dichos objetivos, nscesita de financialAlento el cual lo obtiene 

de ingresos originados en fuentes internas y externas. Los in9r8-

sos ds fuentes internas provi.nen~ en lIIayor parte." de la ilAposicidn, 

del endeudamiento interno y de otra. fuentes no tributarias; mien--

den ser pr'stamos y donaciones. 

Este prilller capItulo "se centra b~eicamente en el an~liais del -

comportamiento de loa ingresos totales del Gobierno Central en el -

perlado 1962-1970 haciendo mayor 'nfasis en aquellos rubros cuya i~ 

portaneia relativa sea significativa. 

Con el objeto de .conocer el comportamiento global de los ingre

sos fiacale., e8 necesario anali~ar 108 Cuadroa No. 1 y 11 en donde 

pode.os ver au e.tructura y avolucidn. 

2. In5lra.oa Corrient,e.!." 

Lo. ingr •• o. corrientes s. caracterizan en general, por e.r obl! 

gatorios; comprende 10singres08 tributarias y otroa ingr.sos prov!. 

nientes de .xplot.óio~.8 de •• presas oficiales y actividades cOlllar

eial •• , que conatituyen renta. del Estado. En el perlodo en .st~-

dio rap"re8entan en promedio el 97.1% de 108 ingr •• o. f i8calea y cr!. 
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cen a una tasa del 6.3%. 

En el periodo 1962-1965 los ingresos corrientes crecen, a las te 
. -

sas anual~s de 5.5%, 16.2% Y 6.7% para los anos 1963, 1964-y 1965 -

respectivamente, sin embargo en al per!odo 1965-1970 la situaci6n -

cambia y ss transforma en un estancamiento, observdndos9 una baja -

del 0.5% en 1966 con respecto al a~o anterior y un ascenso lento en 

los años 1967 y 1968 representado por las tasas de 1.5 y 1.8 respe~ 

tivamente. A pesar- da que en 1968 se introdujo reformas a la Ley -

de Vialidad (Serie aA") el crecimiento fue neutralizado por la baja 

en el rendimiento de otros tributos tales como la exoneración de 

las exportaciones de caf~ a mercados nuevos. En 1969 y 1970 los in 

gresos crecieron al 14.6% y 9.9% respsctivamente. Estos incremen--

tos, como todos los obssrvados en el periodo, son el producto de r~ 

formas introducidas en las leyes tributarias y no por cambios 88---

tructura1es en el sistema. Entre las reformas principales se pue--

den mencionar las siguientes: 

a) El incremento en el perIodo 1962-1965 se debe al efecto acumu 

lativo producido por las reformas a la Ley de Impuestos sobre la --

Renta que entraron en vigencia el 21 de diciembre de 1963, con la -

cual se dispuso de una base mda amplia, para evaluar las tasas del 

impuesto; y 8 un mayor rendimiento en 108 impuestos sobra la expor-

tacidn del caf~, originada por la recuperación de los precios de di 

cho grano, en el mercado internacional, pasando de $36.28 en 1962 a 

$47.16 por quintal en 1964; 

b) En los a"08 1969 y 1970 los incrementos sustanciosos se deben: 

al impuesto de Emergencia Nacional votado el 2 de julio de 1969, que 



produjo '9.3 millones en ese afto y 1288 mil en 1970; al recargo del 

30% sobre los impuestos de iaportación que .ntr6 en vigencia en el 

~ltimo trimestre de 1969 sin afectar las iaportaciones de materias 

primas y que en agosto de 1970 fue complementado afectando las im-

portaciones de materias primas y bienes intermedios de las empresas 

acogidas a leyes de fomento. Este recargo produjo en 1969, tl.4 mi 

llones; en 1969, 110.7 millones y en 1970, t13.5 ~illones qua incl~ 

yen t2.7 millones atribuibles a la coaplementaci6n citada; la refo~ 

ma a la Ley de Papel Sellado y .Timbres del 27 de agosto de 1970, m~ 

diante la cual se elevó la tasa del impuesto de timbres del uno por 

mil hasta el uno por ciento a las transacciones comerciales, dando 

origen a un incremento importante edn cuando .610 funcion6 3 .eses 

de 1970. (Cuadro No. 11). 

COMO conclusi6n provisional 8e puede decir, que no existe una -

polítice fiscal definida tendiente a modificar el sistema tributa-

rio, sino que se trata de resolver los bajos rendimientos de los di 

farentes tributos a tra~es de reformas accidentales. 

La carga tributaria est~ dada por la relaci6n entre los ingresos 

tributarios dal Gobierno Central con el Producto Territorial Bruto, 

en el Cuadro No. 3 vemos que en prOMedio significa 9.9% en el per!~ 

do. Esta carga sa distribuye en forma desigual entre impuestos di

rectos e indirectos. Los impuestos diractos pasan sobra los ingre

sos tributarios totales en 1962 al 19.9% y en 1970 el 24.4% (Cuadro 

No. 4) el resto corresponde a la otra clase d. impuestos. Como pu~ 

de deducirse la participaci6n de la tributaci6n directa ha aumenta-
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do en un 4.5% sin embargo.siempre eigue eiendo m!nima~ Esta de8i~

gual distribucidn clasifica al sistema tribütario como regresivo, -

es decir, que relativamente se grava mds al que Menos capacidad eco 
. -

ndllieB tiene. 

Los iIRpuestos directos se aplican sobre los ingresos y el patri-

monio, mientras que, los indirectos recaen especialmente sobre los 

derechos de exportacidn e importacidn, sobre el consumo y sobre do-

cumentoe, actos y negocios. 

3. Los Impuestos Directos 

a- Impuesto sobre la Renta. 

La Ley del Impuesto sobre la Renta, fue modificada en varias 

ocasiones y en forma importante mediante el Decreto Legisla~ivo --

No. 472 de fecha 28 de dici.llbre da 1963, posteriorMente ha sufrido 

algunos cambios en su aplicaci6n tales como la contenida en el Decr~ 

to Legielativo 609 del 20 de mayo de 1966, en la que se establece -

un rdgiIRen tributario especial para las utilidades provenientes de 

sociedades an6nimas do.iciliadas en el pa!s. 

Ssgdn la nueva ley y sus reformas las personas naturales, suce-

siones y fideicomisos domiciliados en el pa!s,pagan tasas progres! 

vas, conforme a la tarifa que aparece en el Cuadro No. 5, oscilando 

entre 2.85% para los primeros '7.000 y el 60% para al excedente 80-

bre 250.000. Lae tasas aplicables a'personas jurídicas varíen en--

tre el 2.5% para rentes hesta 110.000 y el 15% para el excedente so 

bre '100.000. 

A pesar de ser progresivo el impuesto sobre la renta, su rendi-

miento durante el periodo 8S bajo, del 17.2~ en promedio, esto es -

-6 



debido tanto a la mala administracidn como a ,alla8 de la misma ley 

al no establecer la forma de gravar a sectores qua tienen capacidad 

econdmioa, como aon. pro~uctores agrícolas, comerciantes y profe8i~ 

nales independientes que constituyen un ndmero considerable. 

Durante 108 primer08 tres aMos del periodo 1962 a 1964, los im-

puestos sobre la ranta producan rendimientos da 123.1, '24.2 Y 

'j5.1 mil10n •• , lo que representa al 15.1%, 14.7% Y al 17.7% dal t2 

tal de ingresos tributarios respectivamente (Cuadro No. 1 y 6). C! 

~o puede verse 8n 1964 hubo ·un ~u~ento 8u~tancioso superando al aMo 

anterior ~n '10.8 millones, equivalente a 44.6%, de dicho aumento -

participa al impuesto sobre la renta de ampre.aa con el 40.7% (4.4 

millones) el dé la renta peraonal con al 26% ('2.8 millones). al --

resto corresponda • impu.stos sobre otras rentas qua provienan de -

personas no domiciliadas y da actividades·, como. loterias, sortao. 

y Juegos. 

Las oausas que motivaron los aumentos antes expuestos son el pr~ 

ducto de la aplicacidn de la nueva lay y de las reformas introduci-

das en la misme. En forma .ds detillada se puada n enume~ar las si

gUientes,!! a) los ingresos percibidos en 1963 sobre los cuales se 

P89~ iMpuestos en 1964, fueron Mucho mds altos que 108 percibidos -

en 1962, b) la proporc16n recaudada de obligaciones del impuesto .~ 

bre la renta parsonal fue mayor en 1964 que en 1963, ó) los cambios 

!I Primer Plan de Desarrollo. Econdmico y Social 1965-1969, pdg.330 
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b~sic08 efectuados en la estructura de la ley de impuestos sobre la 

renta al aprobar la nueva ley en diciembre de 1963,1/ con la cual -

sa dispuso de una base .~. aeplia para evaluar las tasss del impue~ 

to, que la ofrecida por la ley anterior; d) da acuerdo con lo dis--

puesto en la nueva ley los impuestos sobre las utilidades ds las s~ 

ciedade8, 8e obtienen con un a~o da anticipacidn al período normal 

de recaudaciones. Ade.da la nueva ley contempla la tasaci6n de las 

utilidades no distribuidas de sociedades an6nimas a diciembre de 

1963, la cual a fectard 108 ingr,esos da 1964; 8) las nuevas tasas 

progresivas sobre los ingresos obtenidos en el país, de las 80cie--

dades domiciliadas, varían entre 'el 2.5% sobre los primeros ------

t¡O.OOO y el 15% sobra ingresoa en exceso de elQO.OOO, en la tab¡a 

anterior era sobre el exceso de '150.000. Estal y otros cambios --

originaron el aumento de ingresos fiscales en 1964. 

Los efactos de ls nueva ley y sus reformas no pasan ~~s alla de 

1964, como pUPds verse en al Cuadro No. 11, para 1965 decrece en --

0.5% con respecto al a~o anterior, el resto del período crece pero 

muy Jsntamente; produci~ndose así una estabilizacidn en su rendi---

miento y continuas acumu1acionea en la cuenta de impuestos por co--

brar. Como puede verse en el Cu,dro siguiente a partir de 1967. 

11 D. L. No. 472, 0.0. No. 241, 21 de Dici •• pre 1963. 
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CUADRO No. 7 

IMpuestos por Cobtar sobre Renta y Vialidad 

(en millones de colones) 

A~08 
Impuestos por. Renta Vialidad Cobrar 

1967 22.7 10.0 1.6 

. 1968 25.8 12.0 2.7 

1969 24.4 10.6 4.4 

1970 31.2 13.0 4.9 

FUENTE: Informes Complementarios Constitucionales 

Los esfuerzos que se han hecho para disminuir dichas acumulacio-

nes se han concentrado en medidas transitorias de polItica fiscal o 

en campa~a8 de' persuacidn dirigidas a disminuir la mora. 

En 1968 los impuestos sobre la renta suman 144.4 millones, en --

~sta cifra se incluyen 16.5 millones de retenciones que fueron tran~ 

feridas de Fondos Ajenos en Custodia para el Fondo General y espec! 

ficamente al impuesto sobre la renta personal. Al restar la refer! 

da transferencia- el rendimiento del gravamen baja a los 137.9 mill~ 

nes casi igual a lo obtenido en el'año anterior. En los tres años 

siguientes el rendimiento es bajIsi~o y ni siquiera en 1970, se 10-

gra un mayor rendimiento a pesar de incluirse los impuestos sobre -

las utilidades no capitalizadas o no distribuidas durante el pérIo~ 

do 1966-1969 segdn lo diapone el Decreto Legislativo No. 609 del 20 

de mayo de 1966. 

Como conclusidn se puede establecer que el impuesto sobre la reu 

ta no ha experimentado ningdn cambio significativo en sus rendimien 
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tos a travds del período'en estudio. Su contribucidn~n 1970 al t~ 

tal de ingresos tributarios fue de un 15% inferior en.O.l% con res

pecto a 1962 (Cuadro No. 6). 

b- Impuesto sobre Patrimonio y Propiedades 

En este grupo de impuestos tenemos el impuesto sobre el capital 

o sea el de vialidad Serie "A" que grava el patriaonio neto, el im

puesto sobre la propiedad inmobiliaria y los impuestos sobre trans

ferenciasde propiedadee. 

i. Impuesto sobre el Capital. 

Este impuesto rindid ingresos del orden de '3.7 ~lllones en 1962 

a e5.5 millones en 1967 creciendo a una tasa de 6.7%. Con la refo~ 

me a la Ley que lo rige expsrimeritd' un incremento da 177.1% en la -

recaudacidn de 1968, con respecto al año anterior, que lo hizo al-

canzar los ¡15.l millones previstos en el estudio previo a su im--

plantaci6n. En el resto del período (1969-1970) su creci~iento se 

redujo al 0.2%, equivalente a '151.0 miles. El período da dos años 

no permite predecir si este rubro de ingresos fiscales se estabill

zar~ como ha sucedido al impuesto sobre la renta. (Cuadros Nos. 1 y 

Il) • 

El aumento sustancioso experimentado en 1968, como consecuencia 

de una reforma, n08 demuestra que ~ste rubro constituye una fuente 

inexplotada debidamante, de ingresos fiscales, tal situaci6n se da 

debido a la falta de los instrumentos fiscales adecuados, tales co

mo el Catastro riscal, con al cual se tendría un conoel.iento de la 

fuente objeto de impuestosJ la falte de dicho instrumento se debe a 
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causas de tipo econ6mico-pol!tico. 

1i- Impuesto sobre la Propiedad Inmobiliaria 

Eate gravamen, de bajo rendimiento en todo el período de estudio, 

solamente experiment6 Mejora en la racaudaci6n del afta 1967, que tuvo 

su origeri en el esfuerzo realizado por el Ministerio de Hacienda para 

activar su cobro. 

1ii- Impuesto sobre Transferencias de Propiedades. 

Este grupo comprende el i.puasto de alcabala, que grava las tran~ 

ferencias onerosas de inmuebles ~on una tase dsl uno por ciento de su 

valor; y los impuestos sobre sucesiones y donaciones que se calculan 

segdn una esoala de tasas progresivas. 

El ·m~s importante de este grupo es el impuesto de alcabala, que -

crece en la forma sostenida a una tasa del 8.4% durante el periodo; -

.tal crecimiento puede deberse a un aumento en el ndmero de transfereu 

cias de propiedades o al valor mda alto de las mismas propiedades --

transferidas, derivadas del incremento en la construcci6n de vivian-

das. 

4. Impuestos Indirectos 

a- Impuestos sobre el Comercio Exteri~. 

Le tributaci6n sobre el comercio exterior produjo, en promedio, 

durante el per!odD la suma de '91.2 millones que representa al 44.8% 

del total da ingresos tributarios, demoatrdndose as! su importancia -

relativa. 

En el Cuadro No. 8, podemos ver el comportamiento de las impueé-

tos sobre el comercio exterior; desde 1965-1968 disminuye constante--
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mente y en los dos a~os siguientes muestran una racuperaci6n. Las--

fluctuaciones antes presentadas son el resultado de una serie de medi 

das establecidas sobre la i.portacidn y exportaci6n de bienes y servi 

cios que se detallan e continuaci6n. 

i. Impuestos a la Importaci6n 

Este clase de impuestos ocupa un pri.er lugar en le estructura --

tributaria hasta 1966, en loa a~os siguientes pasa a un segundo plano 

m~nteniendo aa! une tendencia descendente durante el periodo; en 1962 

partic1p6 con el 39.3% y en 1970 solamente con el 24.6%, bajando en -

14.7% en su importancia relativa. 

Despu~s de mostrar un crecimiento dal 3.2% entre los a~08 1962 y 

1964, se 1nic16 un constante descenso hasta el afta 1968 equivalente a 

un 3.8% con base en le cifra de 1964. Esta conducta 58 debió funda--

mentalmente a las rranquicias otorgadas por leyes de fomento, a la 

política de sustitución de importaciones por producci6n nacional y a 

la política de libre co.ercio centroaMericano; reduciendo las import~ 

ciones gravables que con respecto al total de fuera del ~ree centroam~ 

ricana constitu!an en 1964, el 52.0% y en 1970, el 38.0%. 

En 1965 se produce una baje importante en los impuestos sobre co~ 

bustible y lubricantes, minerales y productos conexos, de '5.5 millo-

nes, esto es debido a le sustituci6n de importaci6n p.» producci6n n~ ~ 

c10na1; por tal motivo, dicho impuesto se considera como impuesta 80-

bre el consumo en vez de derechos de importaci6n. 

En 1968 el grupo de impuestos que más baj6 au rendimiento con re~ 

pecto al aNo anterior fueron los impuestos sobre productos manufactu-
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rados, maquinaria y material de transporta, bajando un total de 6.2 -

millones de colones. 

A partir de 1969, el rendimiento de estos impuestos ha mejorado _ 

por la aplicacidn del Impuesto de Estabilizacidn Econ6mica (Proto~olo 

de San Jos') sin el cual su producto hubiera sido '46.5 y '51.5 mill~ 

nes respectivamente a 1969 y 1970, que comparadas con las cifras re-

gistradas (57.2 y '65.0 millones de los mismos anos indican la impor

tancia de este recargo adicional. 

Por otra parte, con la aplicacidn del Impuesto de Estabi1izacidn 

Econdmica, el coeficiente de tributacidn, Impuestos percibidOS y de-

vengados sobre Importaciones Gravables, se elev6 del prom~dio 25.8% -

en el periodo 1964-1968 a 29.1% en 1969 y hasta 31.8% en 1970 8 (Cua-~ 

dro No. 9). 

ii. Impuesto a las Exeortacionee 

Comprenda los impuestos sobre el cafd y el camar6n pero fundamen

talmente sobre el caf' ya que dste constituye alrededor del 94% del -

total de impuestos sobre las exportaciones y el 14% de los ingresos -

tributarios. 

Esta fuente de recursos en su tradicional fluctuación ocasionada 

por su dependencia del mercado internacional del ca" ha ocupado el ~ 

cuarto lugar en la estructura tributaria en la d'cada rec!'n psssda_$ 

(Ver Cuadro No. 6). Su posición relativa en 1964 fue del 15.9% en --

1965, 17.4% para bajar a 16.1% en 1966, cayendo a su mínimo nivel en 

1968, aMo durante el cual si bien los precios del cafd habían experi~ 

mentado una lBve recuperación y el volumen exportado se mantuvo ~lt~ 

el rendimiento fiscal disminuyd en forma absoluta hasta '24.4 millo--
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nes para bajar en su participacidn relativa dentro de la estructura -

tributaria, a 11.3%. .Este resultado 8e explica ~l considerar que en 

al afta 1968 la Asamblea Legislativa decratd la exoneraci6n de impues

tos al café exportado a mercados nuevos, correspondiente a la cosecha 

1967-1968. 

AÑO 1962 

Precios U.S.$36.2S 

CUADRO No. 10 

Comportamiento de Precios dal Ca" 

1963 1964 1965 1966 1967 1968 

35.45 47.16 44.75 41.79 37.48 38.32 

FUENTE: Bance C.ntral de Reserva, Revista ",nlual 

1970 

38.66 51.35 

En el Cuadro anterior v.mosque durante el efto 1963, el precio -

del caf~ alcanza, el nivel m~s bajo. En el período 1964 a 1967 108 -

precios fluctuan entre $47.16 y $37.48 quintal; el resto del periodo 

mantiene una tendencia ascendente. Las causas del deterioro pu~den -

atribuirse a que en las discusiones de laa cuotaa para 108 marri~dos -

tradicionales, la O.I.C. sobres.timÓ la demanda mundial y lae previ-

siones de una mayor oferta hicieron qua 108 precios declinaran. 

El impuesto sobra el camar6n, no presenta una tendencia definida 

y su rendimiento permanece estancado a travd. del perlado. 

b- Impuesto sobre el Consumo de Productos Y Servicios 

Los rubros que crecieron con mayor dinamismo fueron el impuesto -

sobre cigarrillos, el impuesto sobre productos alcohdlico8 a las ta-

sas acumulativas de 4.5% y 3.5% respectivamente, el impuesto sobre -

productos darivados del petr6leo crece en el per!odo1965-1970 a la -

tasa acumulativa del 27%, el factor principal, d8spu~s de su incre.eu 

to natural, rue el cambio en la forma de gravacidn a los productos de 
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rivados del petrdleo, qu~ al sustituirse su importscidn por produc--

cidn nacional, pas6 a .*t ;impuesto de consumo en vsz de derechos de -

importacidn • 

. e - Impuesto y Grev'.a".s sobra actos Jur!dicos y transaccionas 

Eete ~rupo comprende 108 impuestos de timbrea fiacal •• y de papel 

sellado fundamentalmente, el resto astá agrupado en "otros impuestos 

y gravdmenes diversos". Su poaicidn relativa en la estructura tribu

taria ha ido creciendo conatantemente, pasando da 2.B% en 1962 a 4.6% 

en 1970, en la que participa al impueeto de timbre. con el 2.0% y 

3.6% respectivamente. El rendimiento general entra 1962-1969, ha cr~ 

cido a una tasa de 8.5% y el del impuesto da timbre a la tasa de 8.3% 

siendo este rubro al que mde dinamismo ha observado. En 1970 las re

caudacionas de impuastos y grav'man.e sobre actos jur!dic08 y transa~ 

ciones crecen sustancial.ente con respecto al ano antarior, a la tasa 

del 47.5% y el impuasto de timbres fiscalas al 62.7%. La causa prin

cipal da tal comportamiento S8 la reforma introducida a la Ley de Pa

pel Sellado y Timbres del 27 de agosto da 1970 .edianta la cual sa 

elevd la tasa del impuesto da timbrea del uno por mil hasta el uno 

por ciento e las transacciones comarciales (Cuadro No. 11) 

5. Ingreeos no Tributarios 

Dif!cilmente puede hablarse de alguna tendencia en esta clase de 

ingresos debido a su propia for.ación. Son ingresos que obtiene el -

Estado a trav'. da su participación en la actividad econdmica como e~ 

presario o a travds de tasa., derechos y otros cargos por servicios. 

Su posición relativa con respecto a la estructura del total de i~ 

gresos del Gobierno Centrel en 1962 es de 8.4%, bajando en 1964 hasta 
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el 4.5%; debido a que a partir del lo. de noviembre de 1963 el pro---

dueto de la prestación de servicios de comunicaciones, pasaron a ser 

patrimonio de la ANTEL. Esto determina que los ingresos no tributa--

rioe del resto del períOdo sean m~s bajos y representen un promedio -

del 5.7% ~el total. 

6. Ingreso. de Capital 

Esta fuente la constituye fundamentalmente el producto de prdsta-

mos directos obtenidos de instituciones y organismos internacionales. 

Además la forman el cr4dito pdblico interno y donaciones recibidas, -

ventas ds activos, etc. 

El Cuadro No. 12 muestra los montos de ingresos de capital del G~ 

bierno Central sn 81 período 1962-1970. Como puede versa las entradas 

de capital provenientes de retiros de la deuda externa directa ee han 

reducido constantemente a partir de 1965, que signific6 (24.5 mi1lo--

nes, dsta tendencia descendente alcanza su mínimo en 1969 de '3.8 mi-

110nes. La falta de utilización total del monto de los prdstamos cou 

tratados sa debe a la tardanza en la leg81izaci6n del uso del prdsta-
~ 

mo y a las deficiencias institucionales para presentar los planes y -

programas de inversión. 
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CUADRO No. 12 

Ingresos de Capital del Gobierno Central y Otros fondos 

(En miles de Colones) 

1962 1963 196. 1965 1966 1967 " 1968 1969 1910 
. 
Retiro -
Deuda -- 4.400 7.1D 16.336.6 ExteMiI 24.520.9 15.218.1 9.289.0 •• 121 •• 6 3.817.1 9.390.1 

Directa 

Deuda 
Interna 

"Directa 10.000~O 25.611.6 1.190.0 

Saldo N! 
t. de -- 6.300 8.000 10.400.0 9.100.0 8.100.0 10.408.0 6.095.0 9.387.0 •• 101.0 
Oonac. 

TOTAL 11.700 16.600 26.736.6 33.620.9 23.318.1 16.697.0 20.219.6 39.821.1 29.681.1 

FU~NTE: I"forl" C.lpl •• entarios Constitucionales y Revista Manual del Banco C.ntral. 

En el Cuadro No. 13 se ve cuanto tiempo sa tarda desde el perio--

do de negociaciones hasta la facha en que se empieza a utilizar el --

pr~stamo. 

Las inatituciQnes internacionales que proporcionan este financia-

miento, en los dltimos ano. o sea a partir de 1966, han sido en pri--

mar lugar el B.C.I.E •• :eigui~ndole8 en "el orden d~ importancia AID, -

BIRr"y BID, tomando en cuantst el ndmero de pr'stamo8 y su monto, que 

estan siendo utilizados a partir de 1966" hasta ~8diados de 1971. (Cu~ 

dro No. 14) 
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CUADRO No. 14 

Resumen da Pr~stamos por Agencias rinancieras~ para 
Proyectos de Inversión Pdb1ica, 1966 1970 

INST ITUC IONES No ~de PRESTAmos VALOR EN mI 
LLONES DE -
COL ONES 

% DEL TOTAL 

aClE 7 32.5 

Aro 3 37.2 23.4 

8IRr 7 33.8 21.2 

BID 3 14.6 

G .ALEffIAN 1 7.0 

EXrm8ANK 1 

TOTAL 22 159.5 100.% 

rUENTE: Doc. or/636, CONAPLAN, p~g. 2 

Son las condiciones en que cada institución concede los pr~stamo8 

10 qua ha determinado esta estructura. El BCIE concede pr~stamos a -

tipos de intert!s mda bajos de acuerdo al destino del cr~dito y adem~s 

exige menor contrapartida que el resto de las instituciones. 

Los ingresos por retiros de deuda interna se producen hasta en --

1968 con la emisión de Bonos de Tesorería equivalente a '10.0 millo--

nes; en 1969 alcanza la suma considerable de '25.6 millones, produci-

da por Bonos de la Dignidad Nacional «(22.1 millones) y Bon09 para --

Proyectos de Inversión Pdblica ('3.5 millones). En el Cuadro No. 15 

se especifica le utilización de los retiros de la Deuda Interna Dire~ 

te. 
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·CUADRO No. 15 

Utilización de ~a Deuda Interna Direct. del Gobierno 

{ En Miles de Colonaa) 

AfJos 

80n08 de Tesorería 6% 

80noi Proyecto Inver
si6n Pdblica 1:1 
80n08 Construcci6n de 
Mercados 

.Bonos Dignidad Nacio
nal 

TOTAL 

1968 1969 

10.000 

3.500.0 

10.000 25.617.6 

11 No incluye bonoe del IRA. '7.3 millones. 

fUENTE, Informes Complementarios Constitucionalee. 

7. Ingresos del Fondo General 

1970 

3.000.0 

2.000.0 

2.190.0 

7.190.0 

Haciendo un resumen de todos.los Cuadros de ingresos tenemos que 

el Gobierno Central en total ha percibid~ los ingresos que aparecsn -

en el Cuadro No. 16 

- 19 -
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CUADRO No. 16 

Ingresos del Fondo·General 

(En millones de Colones) 

AÑOS 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 

Totel 
de Ingro!! 
sos Co-- 171.7 181.2 210.5 224.5 223.5 228.9 231.0 
rriantes 
11 
Ingresos 
de Cepi- 11.7 16.6 26.7 33.6 23.3 16.7 20.2 tal del 
Gobierno 
Cántral 

Total -
Fondo - 163.4 197.6 237.2 256.1 246.6 245.6 251.2 
General 

11 No incluya pr'stamos directos de Gobiernos Extranjeros 

FUENTE: Cuadros Nos. 1 y 12 

1969 1970 

244.7 281.8 

39.8 29.7 

384.5 311.5 

De los Ingresos del Fondo General la parte de mayor intar~s para 

este trabajo es la destinada a inversión o sea los ahorros en cuenta 

corriente del Gobierno Central m's los ingresos de capital. 

8. Recursos Financiaros para Inversión del Gobierno Central. 

Los recursos para invarsi6n con que cuenta el Gobierno Central, -

provienen de loe ahorros en cuenta corriente y 109 ingresos de capi--

tel. Los primeros sa obtienen de la diferenoia entre los ingresos c~ 

rrientes y los· egresos corrientes, mientras que los segundos lo cons-

tituyen las entradas netas de capital y retiros da deuda intern~. En 

el Cuadro No. 17 se muestran la disponibilidad de recursos. 

- 20 -
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CUAO'RO No. 17 \~... ".: 

Recursos 
'(,tr" ... ~ ~. 

Financieros para Inversidn del Ga . • 

( En millones de Colones ) 

Ingresos Gastos Ahorro en Ingr •• os Racurs08 rin. 
AÑOS Corrien- Corrian Cta.Cte. de Capi- Inveraidn del 

tae tes tal Central 

(1 ) (2) (1-2 e 3) (4) ( :3 + 4 • 5) 

1962 171.7 168.1 3.6 11.7 15.3 

1963 181.2 178.4 2.8 16.6 19.4 

1964 210.5 171.1 39.4 26.7 66.1 

1965 224.5 183.0 41.5 33.6 75.1 

1966 223.5 199.2 24.3 23.3 47.6 

1967 228.9 '198.2 30.7' 16.7 47.4 

1968 231.0 210.0 21.0 20.2 41.2 

1969 244.7 218.2 26.5 39.8 66.3 

1970 281.8 235.9 45.9 29.7 75.6 

fUENTE: Informes Comp1amentari08 Constitucionales 

para 
Geb. 

Los ahorros en cuenta corriente son bajos debido al crecimiento -

sostanido de los Gastos Corrientes y a un crecimianto poco dindmico -

de los Ingresos Corrientes, datos au~entan sustancialmente siempre que 

se realicen reformas y cuando mejora la situación dal caf' en el mer~ 

cado internacional; como puede verse en 1965 alcanzan un m~ximo de -

!224.S'millones producidos, entra otras causas. por las reformas in--

troducidas a la Ley de Impuestos sobre la Renta en 1961 y 1963, lo --

que se tradujo en un aumento importante del ahorro en cuenta corrian-

te, ascandiendo a la cifra de '41.5 millones. 

Los ingresos de capital en lo que respecta a la deuda, como S8 a~ 

plic6 antes, dependen de la politica seguida por el gobierno;~sta 

fuente no ha sido utilizada en forma racional debido a la polItica 

conservadora del Estado. 

\ - 21 -
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Todo lo anterior conduce a que 108 recursos financiaros destina-

dos para la inversidn sean bajos. Solamente en 1965 y 1970 alcanzan 

cifras significativas de '75.1 y '75.6 millones respectivamente que -

refleja el producto da reformas tributarias yde una mayor utilizacidn 

de recursos financieros provenientes de la deuda. En 1969 a pesar 

de la crisis, 108 recursos para inversidn se mantienen debido a un 

aumento en los ingre.os da capital. 

9. movimiento de la Deuda pablics 

La deuda pdblica total crecid durante la dltlma d~cada a una tasa· 

acumulativé del 10.5%; siendo la deud •. externa la que presenta mayor· 

dinamismo, creciendo a la tasa del 13.0% contra el 6% de la deuda in

terna (Cuadro No. 18). En la deuda externa la mayor tasa de creci--

miento ss observa en la garantizada del 14.5% y le sigue la deude di

recta con el 10.7%, la deuda no garantizada aparece desde 1966 aumen

tando constantemente hasta alcanzar el mdximo en 1970 de '9.9 millo-

nes, esta deuda incluye en especial líneas externas de financiamiento 

canalizadas por el Banco Central, con recursos disponibles de corto y 

mediano plazo. 

La deuda interna crece durante la defcada del sBsenta a una tasa -

del 6.0%, dentro de ella la directa 9S la m~$ dindmica con una tasa -

del 19.5% comparada con el 0.9% de la garantizada. 

a - .~euda Externa 

En general se ha mantenido la tendencia dascendente de lae entra

das de capital extranjero iniciada en 1965. Los pr'stamos externos 

recibidos durante los a1108 1967, 1968, 1969 Y 1970 fueron del orde.n -

de t31.1, '16.6, '18.9 Y 118.5 millones respectivamente. 
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En lcs dos ddltimos a~os tienen mayor sig~~fi¿ado los pr~stamos -

aprobados correspondientes a la Deuda Externa Directa, que el Gobier-

no esntral orienta hacia lae inversionea de infraestructura. 

La presidn que el servicio de la deuda pdblica ejerció sobre el -

total de las exportaciones en la d~cada del sesenta oscila entre un -

minimo de 4.8% (Cuadro No. 1') y les variaciones experimentadas durau-

te el período se daben fundamentalmente a que el velar de las exporta 
. -

ciones es mth fluctuante que el servicio de la deuda pdblica.Y 

La relación de la deuda pdblica total con el PTB ha crecido cons-

tantemente alcanzando un mdximo en 1969 de 13.4% sin embargo adn se -

considera baja al compararla con paisss.dal mismo nivel de desarrollo 

por lo cual no se considera un obstáculo serio para-aumentar la deuda 

externa y por ende el financiamiento. 

El Cuadro No. 20 presenta en forma resumida el comportamiento de 

la deuda interna observada sn el período. Es importante hacer notar-

que la Deuda Interna Garantizada permanececaei estancada, creciendo _ 

a una tasa de 0.9%, mientras que la deuda interna directa ex~erimenta 

una conducta mds din'mice (19.5%). Siendo date un comportamiento in--

verso al presentado por la deuda externa. 

Le. presión qua ejerce al servicio de la de~da pdblica interna so

bre los ingrasos corrientes del gobie~no central es baja, significa -

en promedio el 0.8%. 

11 Informe Econ6mico y Social de El Salvador en 1970. CONAPLAN, pdg. 
64. 
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Por otra par~e la presidn que ejerce el total dal servicio de la 

Deuda Pdblica Di~ectat sobre los ingrasos corrientea del Cóbierno 

Central permanece casi constante entre los aHos 1962 y 1966 slgni'1-

cando un promedio de 4.2% y baja sustancialmente en 1967 a 2.2% para 

mantenerse el resto del período a un nivel de 2.4%. 

10. Recursos financiaros para Inversión del Sector Pdblico 
. . 

El grupo de.ahorros que integran esta fuente son los formados en 

las instituciones autónomas, municipios y el fondo general. El Cua--

dro No. 21 presenta los montos cprrespondientes 8 cada aHo del perío~ 

do. 

1962!1 
1963 
19642 / 
1965.:;.t 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

CUADRO No. 21 

Recursos financieros para Inversión del Sector Pdblico 
( En millones da Colones ) 

(1) 
Ahorro Insti 
tuciones Au-: 

t6noma, 

4.3 
7.7 

11.5 
16.0 
13.4 
14.9 
25.4 
31.031 
35.~ 

(2) 
Ahorro 
de Mu
nicl--

pios 

0.6 
0.1 
0.1 
0.1 
0.2 
O.s 
0.7 
0.5 
0.5 

(3 ) 
Recursos fina!!. 
cieros del fdo. 
Ceneral 

15.3 
19.4 
66.1 
75.1 
47.6 
47.4 
41.2 
66.3 
75.6 

(1+2+3 • 4) 
Recursos finan. del 
Sector Pdblico 

20.2 
27.2 
77.7. 
91.2 
61.2 
63.1 
67.3 
97.8 

111.1 

11 Desde 1962 a 1964 las cifras de las columnas (1) y (2) fuero~ tom~ 
das del CIAP/34, 31 de Agosto 1966, p«g. 92 

II Desde 1965 hasta 1970, las cifras de las columnas (1) y (2) fuaron 
tómadas del CIAP/457, 22 de Diciembre de 1970, pdg. No. 40 

11 Estimación 

fUENTE' Trabajos del CIAP, No. 34 y 357. Inform •• Complementarios Con~ 
tituclonales 
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La información que existe sobre 'el ahorro g.nerado por los munic! 

pioa, ss'incipiente y sólo se encu.ntran estimaciones, qu. eon lae -

qua áparecen en .1 tu.adro. Loa montos oscilan .ntre '0.1 y tO.8 de -

milldn, d.mostrando la:beja capacidad financi.ra de los municipios -

para satisfacer las necesidades de ,cada localidad. 

Las institu~ionas autóno •• ~ se clas'fican en tiee grupos. lnstit~ 

ciones' n~ finanoi~ras,.de servic~08 y financier ••• La característica 

'de las dos priaeras 8S que, por lo general, ejecutan progr.m8Bd~ in

versión directa, mientras que las otras S8 esp.cializan en canalizar 

·loi rscuraos financiaros, a trav's del cr'dito, al sector privado. 

Las instituciones no financiera8'so~ las ~ue generan mayor ahorro 

y dentro de ellas la que c~ntribuy. con mayo~ proporción 8S la CEL, -

elguidndole a partir de 1964 la ANTEl generando .n 'sta a~o alrededor 

de '2 millones, lo qua explica al aumento observado en loe ahorros t~ 

tales de la8 instituciones autdnomas. La CEPA tambi'n genera ahorros 

de cierta iMportancia. 

En las instituciones da servicio sólo el Instituto del Seguro So

cial, mantiene nivales de ahorros de alguna importancia, .1 resto de 

instituciones, por su propia índole, .trabajan muchas v.ces hasta con 

d4ficit. 

En las instituciones financieras por ser MUy pocas y nuevas los -

niveles d. ahorros son muy bajos; solamente .1 INSAfl y la ABC gane-

ran ahorros de alguna significación. 

Los recursos finanoieros totales para inversión d.l sector pdbli

ca lo integran los ahorroa de las Institucion.s Autónomas, de los mu

nicipios y loa recursos financieros parainversidn del Gobierna Can--

-: 25 -



tral. En la colulRna-'cuatro del Cuadro an estudio podemos ver los mo!!, 

tos alcanzados en el período, los cuales 08cilan entra t20.2 y '111.1 

millones. En 1969 108 recursos financiaros para inversión dal sector 

pdblico superan en '27.5 millones al aRo anterior, adn cuando el país 

pasó por Una situación muy crítica; 'sta crisis fue superada con el -

mayor uso da las fuentes internas de financiamiento. 
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11 -PRImERAS CONCLUSIONES 

1 - No ha 8xistid~ una política fiscal definida tendiente a modificar 

el sistema tributario, sino que se ha tratado de resolver los ba-

jos rendimientos de los diferentes tributos a trav's de reformas 

ocasionales. Por tal motivo una vez pasado oierto tiempo, los --

efectos de la8 reformas 88 neutralizan volviendo luego. estabil!" 

zarae los rendimientos. 

2 - Se ha observado un estancamiento en los ingresos dal Gobiarno Cen 

tral lo que da como resultado una baja capaoidad de ahorro, 's te 

limita el financiamiQnto que 91 Gobierno deba dar a proyectos de 

inversidn. 

3 - En general los recursos financieros de que dispone el Gobierno --

Central 80n insuficientes para dinamizar el desarrollo econdmico 

y social a trav~s de invarsidn directa e indirecta. 

4 - La estructura del sistema tributario ha sufrido los siguientes 

éambios, comparando 1970 con respecto a 1962. 

a) Los rubros que han bajado su participaci6n son: los impuestos 

sobre comercio exterior en un 10.1%, debido especialmente a ~

lae rluctua~ione8 de loe precios del car. y • la exoneración ~ 

de las aportaciones del mismo grano, a mercados nuevos y el im 

pueeto sobre la renta en 0.1%. 

b) En compensación a la baja de los rubros anterioree, aumentan -

su participaci6n el iMpuesto 80bre el patrimonio y propiedades 

producto de reformas a su ley y los impu •• tos sobre el consumo 

de productos y servicios en 4.6 y 3.8% respectivamenta, operáQ 

dose una cierta regresividad en las estructuras tributarias. 
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5 - El predominio de los impuestos indirectos sobre los ~irectos, cla 

sifica la estructure tributaria dentro de la de países subdesarr2 

llados, es decir éstructuras regresivas. La regresividad da nue~ 

tro sistema tributa~io es mayor que la da algunos países centro-

americanos como Guatemala y Costa Rica. (Cuadro No. 22) 

6 - La earga tributaria es relativamente baja en relaci6n con otros ,

paises del mismo nivel de desarrollo. 

7 - El monto de los pr'stam08 externos negociados y aprobados ha sido 

elevado, pero lo realmente utilizado es poco, debido a problemas 

de tipo legales e institucionalea. 

8 - El financiamiento interno se ha incrementado co~o fuente alterna

tiva para cubrir las deficiencias dal financia.iento externo y no

come fuente complementaria. 

9 - La politica seguida tanto para el endeudamiento externo como in-

terno ha sido conservadora, dejando amplios m~r9.ne. de capacidad 

de endeudamiento, lo cual se muestra en el CapItulo T~.á,~. 
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11 - GASTOS DEL SECTOR PUBLICO 

l. Aspeotos Generales 

El papel económico fundamental que el Estado moderno ha da de 

sarrollar, est' intimamente relacionedo con al gasto pdblico y la ne

cesidad de impulsar el desarrollo económico y 80cial. A travds del -

gasto, el Estado, actúa sobra la demanda efectiva; mediante transfe-

rencias, modifica la distribuci6n del ingreso y por medio da la inv8r 

aidn y el consumo de bienes y servicios, aumenta la capacidad instal~ 

da de la aconom!a e influye 80bre la estructura de los bienes que han 

de producirse de acuerdo a las necesidad •• de los sectores popularss 

y de los requerimientos del desarrollo. 

Basado en ~stos lineamientos el gobierno ha pretendido elaborar -

programas de gaatos que tienden a crear la infraeetructura econ6mica

social nacasaria para impulsar al desarrollo autosoatenido de la 8CO

nom!a. 

El financiamiento de 108 gastoe dal gobierno se analiz6 en sI Ca

pítulo anterior, establacidndose qus se obtienen ds fuentes internas 

y externas. En esta parte se trata de analizar la estructura y evo-

luci6n de los gastos del Gobierno Central y dal sector pdblico en ge

neral; para determinar la influencia directa e indirecta sobre el ere 

cimiento econdmico. 

Con el propósito da facilitar la exposici6n se divide en: gastos 

corrientes y gastos de capital. 

2. Gastoe Corrientes 

Sagdn la estructura pre.upuestaria vigente. los gastos y compro-

misas contabilizados con cargos a asignaciones dal Presupuesto de ---
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funcionamiento, corresponda. a erogaciones propias de aparacidn y ad--

quisicidn de equipo. Las transferencias corriente. constituyen tras-

lado de fondos 8 instituciones 'oficiales aut6nomas para cubrir ob1ig~ 

ciones corrientes; y el rubro de Obligaciones Generales incluya la --

Deuda P~blica, Clase. Pasiva., Cotizaciones al Seguro Social, Contri-

buciones a Organismos Internacione. y Provisidn para Emergencias y -

. 1 1 
Devoluciones, establecidas con ocaai6n del conflicto b.lico en 1969~ 

Conociendo estos conceptos, podemo~ entrar al estudio d~ los g88-

tos corriente. durante el perIodo 1962-1970.que aparecen el Cuadro --

siguiente: 

AÑOS 

1962 

1963 

1964 

1965 

1966 

1967 

196B 

1969 

197011 

CUADRO No~ 23 
Gastos Corriente. del Gobierno Centra111 

(En millones de colones) 

Gastos C,2, 
rrientes 

168.1 

178.4-

171.1 

l83.0 

199.0 

198.2 

210.0 

259.2 

235.0 

Tasa de Creci
miento Anual 

6.1 

- 4.1 
.7.0 

8.7 

- 0.4 

6.0 

23.4-

- 9.3 

% del P.T.S. 

10.5 

10.5 

9.2 

9.2 

9.4 

8.9 

9.2 

Inoluye G~stos y Compromisos. No incluye la utiliz8cidn 
del pr'stamo para Erradioacidn de la malaria 

~ No incluye '7.3 millones de la Emisidn de Bon08 del I.R.A. 
ni '8.6 millones de ~agosde deuda por medio da inMuebles. 

FUENTE: Informe. COMplementarios Constitucionales. 

!I Informe Ce.plementaria Constitucional, 1970, p~g. 30. ministerio -
de Hacienda. 
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La tasa de crecimiento acumulativa de los Gastos Corrientes es da 

&3.7% en el periOdo, casi igual al crecimiento experi •• ntado por la _ 

población. Las cifras anteriores nos muestran fluctuaciones, las CU! 

les, s& puedan explicar tomando en cuenta el Cuadro No. 24. 

En 1963 los gast08 crecen en un 6.1% con respecto _1 ano anterior 

dste aumento se debe a los mayores gastos efectuados por el Ramo de -

Obras Pdblicas que supera a 1962 en '5.2 millonee. En 1964 los gas-

tos corrientes bajan en un 4.1% con respecto al a"o precedente, dicha 

baja es producida por una"disminuci6n en los gesto. del Ramo de Obras 

Pdblicas en la cifra de 'll.a millones y en segundo lugar a qu., a 

partir de 1964 el servicio de Telecomunicaciones pasó a ser ANTEL, 

108 cuales se contabilizaban en los gastos del Ramo del Interior. En 

los anos 1965 y 1966, 108 gastos crecen y es en 108 Ramos de Educación 

y Salud Pdblica y Asistencia Social en donde se han experimentado los 

mayores incrementos. En forma ~4s amplia, en 1966 los gastos superan 

al ano anterior en 116.2 .illones, del cual partJcipan con mayor pro

porci6n el Ramo de Salud Pdblica y Asistencia Social, 14.2 millones, 

provocado por un aumento en las transferencias corriente. da '3.6 mi~ 

llones; en el Ramo de" Educación las cifras crecen a la suma de '4.2 -

millones que son absorbidos por gastos de funcionamiento, en su mayor 

parte, '2.1 millon... Laa cotizaciones al Seguro Social y las contri 

,buclon.s a OrganiSMOS Internacionaless~man '5.4 ~illones que no apa

recen en los a~o8 antariores. En 1967 los gastos bajan hasta 0.4%. -

para recuperar ss en los dos anoe slgui~ntss alcanzando en ~969 un in

cremento sustancioso de"23.4% con respecto al a~o anterior, pero esta 

situación no es normal, ea producida por los gastos de provisión para 
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emergencia nacional que representa la cifra de 141.3 millones, orif 

nado en el conflicto b'lico; adem~s los gastos en el Ramo de Educa

ción mantienen su tendencia creciente. La situaci6n anormal antes ' 

descrita explica la disminuci6n en los gastas corrientes del siguier 

te año 1970. 

En la estructura de los gastos corrientes del Gobierno Central. 

encontramos que los Ramos en que se sfectuan los •• yores gastos con • 

respecto al total, durante todo el periodo son: el Ramo de Educaci6n, 

de Defensa y Seguridad Pdblica y al Ramo da Salud Pdblica y Asisten-

cia Social que representa en promedio al 50%. De lo anterior puede -

deducirse que 108 aumentos en los Gastos Corrientes del Gobierno Cen

tral se deben, en cierta medida, a la alta tasa de crecimiento de la 

población, lo que exige mayor educación, vivienda, agua, servicios -

pdblicos, empleo, etc.; y por otra parte, a la función activa que da

be desempeñar el Estado, en propiciar el crecimiento económico, lo -

cual obligan a aumentar los gasto~. (Cuadro No. 25). 

Los gastos corrientes significan en promedio al 9.5% del producto 

Territoriel Bruto a precios corrientes, lo que indica una baje influeu 

cia en la formación de dicho producto. 

3. Gastos de Capital 

Los gastos de capital representan la autorización de programas de 

inversión directa y las transferencias de capital, as decir, la form~ 

ción de activos físicos da parte del gobierno y del" sector pdblico en 

general. La inversidn directa es realizada por organismos del Gobie~ 

no Centrel. Lae transferencias de capital, van hacia, la. instituci~ 

nee autónomas, municipalidades y a los dem's sectores no gubernament~ 
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les que participan conjuntamenta con al gobierno en la forma~ión de _ 

activos físicos. 

Los gastos de Capital del Gobierno Central 80n los .~8 iMportan-

tes desda el punta de vista del desarrollo econ6mico y social; 8S a _ 

trav4s de ~stos gastos en que el gobierno puede influir directa o in

directamente en el desarrolla, invirtiendo en sectoras que S8 con8id~ 

ren vitales para la economía. Es importante deterMinar cual ha sido 

la participación del Estado, en este forma, durante el par!odo 1962-

1970, para as! podar desarrollar algunas ideas sobre la participaci6n 

future del Estado en el campo de la producci6n da bienes y servicios. 

El financiamiento de los gastos de Capital da pende de fondos loc~ 

les o sea ahorros en cuenta corriente y pr48tamos internos y de fon-

dos externos o eea pr4stamos y donaciones. Los recursos financieros 

destinados a inversi6n han si_o relativamente bajos, lo que ha deter

minado bajos niveles de inversi6n pdblica ejecutada, incapaces de con 

vertirse an el instrumento eficiente da política econdmica para 10--

grar un crecimiento sostenido da la economía. 

En el Cuadro No. 26 podamos ver 109 niveles da inversi6n pdblica, 

en 1962 significd el 21.5% da la invarsidn total y en 1970 el 27.2%, 

creciendo su participacidn en 5.7% sin e.bargo 8dlo ha significado -

en el períodO apenas un cuarto da la inversidn total realizada (24.5%) 

y el 33% de los ingresos corrientes. 

Eatos bajos nivelee de invarsi6n 8stdn determinados por las limi

tacione. que tuvo el Estado para aUMentar 8US ingrasos de capital y -

en cierta medida obedece a la misma estruotura del siste.a. Por .so 

la inversidn estatal se ha orientado funda.entalmente nacia eectores 
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sociales e infraestrura; pero la funcidn del Eatado Moderno no debe 

de concretarse s~lo a ese tipo de inversiones, sino qua daba de res: 

zar tambi~n inversiones econdmicas que sean bases del desarrollo ecc 

nómico y fomento de la inversión privada, lo cual lleva implícito 11 

planificacidn estatal o sea la alaboracidn de presupuestoe da inver

sidn pdblica en donde ss establecen las prioridades de inversidn. 

La información detallada eobre la 1nversidn pdblica realizada y 

el origen de su financiamiento ha sido muy difIcil obtener, sd10 en 

los dltimos aRos del paríodo, si se presentan algunos cuadros que mUE 

tran la información tal como ee de.ea. 

Con el objeto de ubicar el tema al perlada en estudio, es necesa

rio hacer referancias a algunas inversiones hechas en el sector pdbll 

ca antes de 1962. El Estado salvadoreño ha seguido la tendencia de -

paises que se encuentran bajo la misma 'rea de influencia d. los Est! 

dos Unidos, 88 decir, ha mantenido una tendencia creciente hacia la -

intervencidn en la actividad econdmica, ya sea para responder a presi~ 

nes sociales o para agilizar el desarrollo econ6mico. 

Durante el período en qua se adoptó el modelo da "crecimiento ha

cia afuera" en el pafe, la política económica dal Estado se orienta -

fundamentalmente hacia al sector agrícola, porque en este sector, se 

producen los productos de exportación, base del desarrollo, sagdn di

cho modeloJ 'sto dura .d. o menos hasta la d~cada del cuarenta. Se 

crea el Benco Central de Reserva y el Banco Hipotecario a travde de -

los cualas ss piensa ordenar el éaos amisional da la banca privada y 

poner recursos a largo plazo a disposición de los terratenientes. 

En las dos dltimas d'cadaa y a mediados da la tercera, posterio--
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res a l. del cuarenta, el modelo.de desarrollo se cambia progresiva-

mente adopt~ndose el modelo de "crecimiento hacia dentro", basada en 

la sustitución de importaciones por producción nacional, a base de ma 

teria prima importada, con el cual se trata de lograr una mayor inde-

pendencia económica del comercio exterior, fortaleciendo la economía 

interna. La política económica del Estado se orienta a propiciar la 

diversificación de la economía, incentivando al sector privado, me--

diante la construcci6nde la infraestructura necesarIa. En este pe--

ríodo se organiza la producción de energía eldctrica, creando la Com! 

sión Ejecutiva Hidroel'ctrica dal Río Lempa (1948). El transporte m~ 

r!timo se trata de impulsar creando la Comisión Ejecutiva del Puerto 

de Acajutla (1952) y para dar asistencie financiera a la producci6n -

an ganeral se crea el INSAFOP (1955), que posteriormente se circuns--

cribió a la industria (INSAFI). En asta forma el Estado logra inter-

venir directamenta en la actividad económica. Un resu.en de astas r~ 

sultados se pre$entz,!/ 

lo. - Creó infraestructura social - Alumbrado el'ctrico a bajo --

costo pare la poblaci6n. 

20. - Crad infraestructura económica - Energía el'ctrica para la 

industria y el comercio. 

30. - erad un mercado para la industria a travds de la creación -

de nuevas fuentes de trabajo. 

40. - Us6 108 recursos financieros externosJ y 

11 Ibarra. Rafeel Armando:"Inversi6n pdblica,Invers1ón Privada y su -
Importancia en el Desarrollo Industrial". Trabajo de Graduación, -
pdg. 17. 
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50. - Creó una institucidn autónoma autofinanciabls en donde el 

Estado sa proyecta como inversionista y administrador. 

Hecha esta breve reseña pasamos s estudiar las inversiones pdbli-

cas efectuadas en el periodo 1962-1970. 

4. §structura de la Inversión Pdblica 

En 1962 ~e creó el Consejo Nacional de Planificación y Coordina-

ción Económica {CONAPLAN)!I, cumpliendo as! con uno de los requisitos 

que exigen las Instituciones Internacionales para conceder los pr~st~ 

mas, y en segundo lugai para establecer algdn orden en .1 desarrollo 

de la economía en la primera etapa. Con la creación del Consejo se -

inicia una nueva etapa en el proceso de desarrollo económico y social 

del pais, el Estado trata de orientar directamente la econom!a a tra-

vás de planificación. 

El Consejo ha producido dos planes de desarrollo y un cdmulo de -

información sobre las principales variables mecroeconómicas, sin embar 

go, todav!a no sa cuenta con informaci6n detallada; limitación que ha 

obligado a trabajar, en cis~tos ca80s, con datos globales. 

Los niv.lea d. inversión pdblica, como se dijo antes, son bajos, 

debido funda •• ntal~ent. a la escasez de recursos rinanci.eros tanto 

internos ao.o externos y a problemas legales e institucionales. 

a - Oriian declos fondoa del Financiamiento de la Inversi6n Pdblica 

La .structu~a del financia~i9nto de la inversi6n pdblica, por or! 

gen adlo se puede encontrar a partir da 1965 tal como se presenta en 

11 Decreto Legislativo No. 59 del 24 de Abril 1962. 
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el Cuadro No. 27. Como pueda verse, existe una alta dependencia de _ 

recursos de fuentes internas para financiar las inversionas, en 108 -

seis anos, ha aignificado un promedio de 74%, lo cual indica que el -

resto proviene de fuantea externas. La participación d. los recursos 

internos 'ha crecido en un 24% en 1970 con respecto a 1965, mientraa -

que los recursos de fuentes externas han disminuido 8U participación 

en 24%, mostrando as! la política conservadora respecto al endeuda---

miento externo, seguida por el gobierno en el períOdO, la cual es una 

consecuencia de la imposibilidad del Estado, de cumplir con las exi--

gencias y condiciones establecidas por lS8 Instituciones Int8rnacion~ 

les prestamistas, agregando a 'ato, adamés 108 problemas legales e --

institucional •• internos. 

Dentro del total de recursos internos el gobierno contribuyó, a -

trav~s del Fondo General con 48% en promedio, el cual significa en el 

total de la inversidn pdblica ejecutada el 34.1%, estos dos promedios 

nos dan la idaa de la influencia directa que tiene el gobierno en la 

orientacidn de las inversiones. 

b - Estructwra Sectorial da la Invarsión Pdbilcs 

La inveraidn pdblica se concreta fundamentalmente en proyectos 

de tipo social y de infraestructura t que son la base indispensable 

para alcanzar mayores niveles de desarrollo econdmico. Dentro del-

total da proyectos pu.atos en ejecución algunos han sido autofinanci~ 

bIes tales como los realizados en el sector electricidad y transporte 

Las inversiones ejecutadas en los sectores sociales, general economía 

externas a largo plazo que inciden en la productividad de las empre--

ses • 
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La estructura sectorial a nivel de programacidn y ejecu~ión S~ ha 

conformado de manera •• pontdnea y autarquica, sin producirse acción -

directa para inducir una cierta estructura o para ~ntroducir algun08 

cambios en la existente. Como resultsdo de eata situación, se obser-

van mayores fluctuaciones en la estructura sectorial de le inversión 

(ver Cuadro No. 28) y conaecuentemente lúa e'ectos sobra el desarro--

110 han sido diferentes para cada ano de acuerdo con la naturaleza de 

los proyectos .'a determinantes, sin embargo, puede observarse que la 

inversión pdb1ice ejecutada duranta el paríodo sa concentra en los 

secto.as transporta y comunicaciones con el 23.3%. Agropecuario con -

el lO.9~ an promedio; el resto da sectores: vivienda, industria y co-

mercio participan en menor proporción. 

5. An~lisis Sectorial 

Esta parta comprenda el estudio de los gastoa corrientes y de ca-

pital de ceda sector, agrupados enl sectores sociales, como educación, 

vivienda y salud; sector infraestructura como slectricidad, tranepor-

te y telecomunicacionesJ sectores productivos como agropecuario, in--

dustria y comercio. 

a - Sectoree Socia le. 

i. Educación 

El principal recurao con que cuenta el país, e8 al elemento h~ 

mano, el cual se puade transformar en un agente productivo, siempre -

que tenga el nivel educativo conforme a las exigencias de la dindmica 

del desarrollo económico, de lo contrario, pOdría convertirse en un -

obstdculo para el mismo. Esta situacidn ya había sido comprendida --

por el gobierno en 1962 el cual expresa a trav~s del Ramo de Educa---
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cidn lo 8iguiente,!! MEs tan •• trecha le relacidn que existe entre de-

sarrollo educativo y rendimiento econdmico, queain un amplia y dive~ 

sificado desarrollo educativo no cabria esperar un amplio y divaraif! 

cado desarrollo 8con6mico". Es aa! como 8S conciba la importancia da 

la educacidn y en base a esta concepcidn, ae a.t.blece la polItice 

educativa a seguir durante el periodo 1962-1965, la cual se concreti-

za en los puntos siguientesl 

lo. - formular un plan integral de educacidn 

20. - Desarrollar un amplio programa de conetruccidn y dotacidn 

de edificioa .scolaras~ 

30. - fomentar al desarrollo y diveraificaci6n de la educacidn -
media 

40. - fomentar el desarrollo, diversificacidn y mejoramiento de -

la educacidn superior. 

Segdn el Censo de PoblaCidn de 1961, el promedio nacional de los 

que saben laer y escribir alcanza el 48% y adamds muestra que aproxi-

madamente la mitad da la población en edad escolar, aaist!a a la es--

cuela, es decir, que el problema educacional ara y 9S de gran magni--

tud. 

En 1962 se recibe, bajo al Plan da la Alianza para al Progreso, ~ 

la donacidn da '5.3 lIillones, del cual se destinan '3.8 millones para 

la construccidn de aulaa, y el reeto va a financiar el proyecto de --

conetruccidn de la Escuela Nacional de Agronollia, con el que sa trata 

da solucionar la aacasez de t'cnicos de nivel intarmedio, en al geo--

tor Agropecuario. En a8te ano, tambidn se encuentra funcionando el -

l/·memoria da1 ministerio de Educac1dn 1962-1963, pdg. No. 3 
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Instituto I~cnico Industrial, destinado a preparar tdcnicos en la in 
• 

dustria, en lae siguientes ramaBl,mecánica General, Electricidad y ro 

cánica Automotriz. 

A pesar de reconocerse la magnitud del problema de la educacidn, 

los gastds corrientes destinados a educación como parte de los egre--

sos del gobierno, en 1962, sólo representan el 2.4% del P.T.S. (Ver -

Cuadro No. 29) inferior en 1.6% a lo recomendado en el Congreso sobre 

Educaci6n y Desarrollo Econdmico y Social, efectuado en Santiago de -

Chile en Marzo de 1962. 

En 1963 se inicia una nue~a etapa en el desarrollo de la educa---

ción, al ponerse en ejecución a partir de enero, el Primer Plan 81e--

nal de Inversidn para construcciones de edificios escolares con un 

monto de '5.6 millones, siendo '3.0 millones un pr4stamo de la AID y 

el reeto aporte nacional, este plan se elabora de acuerdo 8 la po11t! 

ca educativa antes descrita, es decir: "Economía y Educaci6n son pro-

casos inseparables que se fortalecen mutuamente". 

El planteamiento de la educación nacional, se presenta en forma -

más sistematizada, en el Plan Quinquenal de Educaci6n 1965-1969, el -

cual se incorpora al Plan de la Nación para el Desarrollo Económico y 

Social 1965-1969. 

Segdn el Plan de Educación, loe prOblemas b~sicos a enfrentarse -

eran: el ausentismo Bscolar, originado fundamentalmente por causas 

económicas; la dissrción, segdn el diagnóstico el 20% de escolares 

que empiezan la primaria, terminan el sexto grado, tal situación se -

repetía en los estudios intermedios; la estructuración de planes y --

programas de estudio qua respondan a las necesidades del país. 
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Como resultado de la puesta en pr~ctica del Plan Quinquenal en --

1965, las erogaciones destinadas a educacidn crecen en un 8.7% con 

respecto a 1964, pero a6n significan el 2.3% del P.T.B. y un 25.1% de 

los gastos corrientes totales. 

Es importante hacer notar, que a partir de 1965 los gastos en Qd~ 

cacidn crecen constantemente, así tenemos que los gastos corrientes -

en 1966 han crecido en un 8.9% con respecto al aNo anterior, influido 

indudablemente por la ejecuci6n del Plan Quinquenal. En este afto --

(1966), la Escuela Nacional de Agricultura se encuentra en plena acti 

vidad, preparando t~cnicos para el sector agrícola. El t~cnico prep~ 

rada por el Instituto T~cnico Industrial, no satisfacen la calidad -

exigida por el sector industrial, por lo que se plantea el proyecto -

de la creación del Instituto Tecno16gico Centroamericano, el cual te~ 

dria como finalidad preparar t'cnicos de nivel intermedio entre el I~ 

geniero y el Oficial da Operaciones de una f~brica. Las especialida

des que desarrollaría dicho Instituto ser!an:Mecánica, Electromecáni 

ca, Ingeniería Civil y de la Construcci6n; la preparaci6n de t'cnicos 

sería no s6lo para el país, sino para el área centroamericana, da --

acuerdo con los lineamientos generales del Mercado Comdn. 

La educaci6n superior se ve ampliada con el establecimiento de 

una Universidad privada, la cual se inicia con carreras t~cnicas. 

Al final del períOdO 1962-1966, el problema educacional a6n par-

siste, debido fundamentalmente al escaso financiamiento que recibe, -

todavía en 1966, 108 gastos corrientes en educaci6n significan el ---

2.4% del P.T.B. 

El período 1967-1970. se caracterizó por ser un período en el ---
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cual el GObierno, ha asigna~o al Ramo de Educación mayor financiamie~ 

to; significando en 1970 los gastos corrientes de educaci6n el 30~ de 

los gastos corrientes totales y el 2.8% del P.T.8. el máximo alcanza

do en el periodo. 

Este nuevo impulso dado al Ramo da Educación, aparece concretiza

do en los Programas de la Reforma Educativa, quizd específicamente, -

en la introducción de la educación por"televisi6n, sistema que se ha 

experimentado en otros paises subdesarrollados sin obtener buenos re

sultados, debido a que 8st~ diseñado para paises desarrollados. Los 

gastos en el programa de Educación po~ Televisión significaron en ---

1968 el 0.8% del presupuesto de educación; lo cual explica en parte -

el aumento del 9.2% en los gastos corrientes de dicho año con respec

to al anterior, 1967. 

La politica educativa en el período 1967-1970 se encuentra plasm~ 

da en los objetivos de la Reforma Educativa: 

1 - Formación integral 

2 - Ser un factor fundamental del desarrollo socio-económico 

mediante la capacitaci6n adecuada, oportuna y eficiente 

de recursos humanos. 

3 - Desarrollar y cimentar la nacionalidad salvadoreña. 

En el fondo puede decirse, que coinciden con los lineamientos se

guidos, en el período anterior, solamente se diferencia en considerar 

a la educaci6n como un agente de cambio económico-social. 

Para atender la demanda de personal t~cnico calificado, en el Se

gundo Plan Quinquenal 1968-1972, ge proyecta ejecutar el Plan de Edu

cación Diversificada, el cual incluye Bachillerato en Agricultura, I~ 

dustria, Comercio y Administraéión, Hoteler!a y Turismo, Ciencias, 
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etc., tal proyecto actualmente se encuentra en ejeéuci6n. 

En 1970 se obtiene un pr~stamo del Banco Mundial de Reconstruc--- I 

ci6n y tomento, por la suma de '12.2 millones, para construcción y --

equipamiento de bachilleratos diversificados, con estos fondos se han 

constru!d~ algunos l~stituto8 en el país. En este mismo afio se obti~ 

nen de A.I.D. un préstamo por '4.0 millones ·para Televisión Educativa 

y un préstamo por ~20.5 millones, para financiar la Educación Prima--

ria. Como puede varse, al endeudamiento ha sido grande, sin embargo 

el problema de la educación tanto en el área rural como urbana subsi~ 

te, casi de la m~sma magnitud que en 1962, y la población adn no se -

ha convertido en un factor determinante del desarrollo económico y 8~ 

cía1 del país, las diversas causas pueden ser: las altas tasas de ere 

cimiento de la población; los recursos para inversión en educaci6n --

han sido absorbidos por el programa de educación televisada, el cual 

difícilmente solucione el dáficit educacional; los defectos adminis--

trativos a6n persisten; la importación de modelos educativos foréneos 

no ha dado resultado. 

ii. Vivienda 

Para conocer los·efectos socio-econ6micos del problema de la vi--

vienda sn el país, es necesario conocer, otras características de la 

poblaci6n, tales como,· la estructura social, los niveles econ6micos y 

grupos de ocupaci6n de la poblaci6n y la distribuci6n de sus ingresos; 

esta informaci6n no existe en nuestro medio, por lo que se vuelve di-

fíeil conocer dichos efectos en forma bien especificada. 

La situaci6n habitacional del país, puede resumirse en dos elemen 
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tos principales,!! 

a) Insuficientes ndmeros de viviendas adecuadas en relación con 

el ndmero de familia; y 

b) Desproporcionada relación entre los ingresos familiares y el 

costo de las viviendas. 

Eh 1961 el d~ficit real de vivienda urbana era de 132.527, de ---

las cuales 77.050 correspond!a a reposici6n de vivienda. El d~ficit 

rural por sustitución estimado, era de 178.163 vivienda,lI el d~ficit 

total para el país era de 310.690 vivienda. En 1970 tal d4ficit se -

mantiene y posiblemente aumentado; en estudios hechos en el IVU, se -

ha llegado a la conclusión de que en el ~rea urbana por incremento de 

la población y la reposición anual se necesitan construir diariamente 

28 nuevas viviendas y sólo se construyen 8, ~sto nos muestra la grav~ 

dad del problema habitacional en las zonas urbanas, 10 cual se puede 

hacer extensivo hacia las ~reas rurales. 

Segdn el sistema actual de financiamiento, sólo puede adquirir v1 

vianda aquellas familias que tengan ingresos mensuales, iguales o ma-

yores a '120.00, este condición tambi~n lleva implícito el tener un 

trabajo permanente; el grupo de familias con ingresos menores estdn • 

expuestos a vivir en mesones, champas, cobachas, etc., segdn e~leu10e 

constituyen un 38.9%, el cual es un problema económico, polítiCO y se 

eial. 

Las principales causas qua producen el problema habitacional en . 

1/5alegio, Oscar Ren~. "Andlisis de la situación del plan habitacio-· 
nal de El Salvador". Publicaciones IVU - 1968, p~g. 17 

, 
Y Estimado segdn cri tario de. las Na.ciones Unidas; el 60% da las viv: 

das rurales deberian ser sustituidas totalmente. 
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el país son las siguientes. 

a) El desarrollo industrial, va acompa~ado de un proceso de urba

nización y de un proceso migratorio del campo a la ciudad. 

b) La alta tasa de crecimiento de la población. 

e) La, baja calidad de las viviendas existente. 

d) La baja capacidad de pago da la población y la falta de finau 

eiamiento adecuado para cubrir el ddficit habitacional. 

e) la falta da iniciativa del sector privado, el cual necesitó del 

"afecto demostraei6n" (Colonia Miramonte), para desarrollar la 

industria de la construcc~ón de viviendas. 

El problema habitacional ha venido siendo tratado desde 1951 fecha 

en que se crea el Instituto ee Vivienda Urbana, antes Mejoramiento S~ 

eial, pero no es sino hasta 1962 en que empieza a trabajar tal como -

lo hace actualmente, a8 dacir, orienta su programa exclusivamente a -

la construcéión de vivienda mínima con la finalidad de favorecer a --

los sector~8 m~s necesitados de las dress urbanas cuyos ingresos men-

sua1es 08cilan entre 1120.00 y 1600.00, que constituyen el 51.8% de la 

población urbana. El problema habitacional de las zonas rurales es -

trabajo del Instituto de Colonización Rural. 

En 1963 S8 crea.la Financiera Nacional de la Viviende, cuyo obje-

tivo estdexpresado en el artículo 3 de su Ley, que literalmente di-

ce,.!! "la Financiera tiene por objeto facilitar, a travds da las Aso-

elaciones de Ahorro y Pr'stamo, la adquisición y conservaci6n de vi--

viendas al mayor nd.ero posible de familias da bajos y medianos ingr~ 

]J Ley de la financiera Nacional de la Vivienda y de las Asociaciones 
de Ahorro y Pr'stamo. 
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sos, velando por que se canalicen hacia tal fin y en la forma que t 

la presente Ley 8e establece, los recursos proporcionados por el Es 

tado y los provenientes de ahorros del pdblico y de otras fuentes 

tanto nacionale8 como extranjeras. Las viviendas a qua se refiere 
~ 

esta Ley no podr'n tener un valor tasado que exceda de veinticinco a 

colones por unidad y deber'n reunir ademds las condiciones de seguri 

dad, comodidad, higiene y decoro que al efecto establezca la financ~ 

ra". Esta' Instituci6n ha sido creada para atender la demanda de vi-~ 

vienda por parte de la cla8e media. 

La empresa privada satisface la demanda de vivienda, fundamental-. 

mente, de los estratos superiores. Estae son las formas principales 

de como se le ha hecho frente al problema habitacional, de dstas 9610 

nos interesan las dos primeras, es decir las realizadas por el sector 

pdblico. 

Instituto de Vivienda Urbana (IVU), Entre 1962 y 1964 el IVU 

construy6 viviendas con aportes del Gobierno Central y cr'ditos conc~ 

di.os por el fondo fiduciario para el Progreso Social, en este per!o-

do se construyen 2.780 viviendas, con un costo total de 115.B millo--

nes, segdn lo programado debían haberse construido 5.000 viviendas --

para disminuir al d,ricit. 

En 1965, el problema habitacional 8e agudiza a consecuencia del -

terremoto del 3 de mayo, en dste año el BID concede al IVU, un pr'8t~ 

mo por valor de '15.0 millones, el cual va destinado a financiar un -

programa de viviendas para faMilias con bajos ingresos, el total de -

viviendas .~.anstruirse era de 4695, financiadas en la forma siguiea 
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I - RecursGs Locales , 12.747.000 

a - Gobierno de El Salvador '6.000.000 

b - IVU 5.891.160 

c 7 Beneficiarios 646.840 

d - Terceras Partes 209.160 

11 - Recursos Externos 

Pr~stamo del BID No. 108/Tr/ES , 15.000.000 

T O TAL ~ 27.747.000 

En esta forma recibe un nuevo impulso la construcción de vivien--

das m!nimae y el monto de inversiones crace sustancialmente (Cuadro -

No. 31). Del total de viviendas programas, hasta 1970, se han cons--

truido 4695. las formas son las siguientes: 

Contratación Directa 

Auto-construcción 

Terceras Partes 

2.608 

1.367 

720 

La experiencia acumulada del IVU, le ha permitido poner en prácti 

ca nuevas formas de trabajo, en 1969 realiza tres programas simu1tá--

neamente. 

a) Programa BID - IVU, financiado parcialmente con recursos del 

prlfstelllo del B ID No. 108 Tr /ES y aportes loca.les. 

b) Programa da Recursos locales, financiados con aportes del Go

bierno, fondos de la Institución y aportes local ••• 

.!I Memoria IVU, 1969/1970 
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c) Programas de preinversidn financiados con recursos propios del 

Instituto. 

Como resultado de esta fórmula se construyeron 1490 viviendas, --

con un costo de 18.6 millones. 

Finanoiera Nacional de la Vivienda (rNV). El desarrollo 8lcanz8-

do hasta 1970, por la Financiera Nacional de la Vivienda e8 8ignific~ 

tivo, este aRo concedió crdditos para la construcción y adquisición -

de viviendas por la suma de '111.9 millones, satisfaciendo los reque-

rimientos de 75 empresas co~tructoras, para desarrollar 245 proyectos 

de conjunto que comprenden 3.381 viviendas, a la. cuales hay que a9r~ 

gar 187 viviendas cuya construcción se ha financiado individualmente. 

Esto nos muestra en cierta medide la importancia que toma dicha insti 

tución en la solución del problema habitacional y adamds del desem---

plso. En el Cuadro No. 32 se muestran los montos da crdditos conead! 

dos a partir de 1965: 

AÑOS 

1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

CUADRO No. 32 

financiamiento de ViViendas desde 1965 hasta 1970 

( En miles de colones) 

monto cr~dito para 
construcci6n de --
conjuntos de vivlen. 

da 

4.402.4 
12.178.7 
18.167.4 
29.027.9 
43.715.8 
56.407.6 

Monto crddito 
para usuarios 
d. vivienda 

2.160.9 
7.855.3 

18.505.6 
28.206.7 
42.723.4 
55.510.7 

Total Asistencia 
Crediticia 

6.563.3 
20.034.0 
36.573.5 
57.234.6 
86.439.2 

111.918.3 

FUENTE: Financiera Nacional de la Vivienda. memoria. 1970. pdg. 23. 
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Como pueda verse en el Cuadro anterior, los cr'ditoa han crecido 

aceleradamente, dsto significa que las Asociaciones de Ahorro y Pr~s

tamo están logrando su objetivo, el cual es, "facilitar a sus miembtos 

o depositantes los medios financieros adecuados para construir, adqu! 

rir, reparar o mejorar viviendas de las que trata ssta Ley. Con tal 

fin estar'n facultadas para recibir depdsitos de ahorro, conceder pr~~ 

tamos a sus asociados o depositantes ••• ". 

El total de cr'ditos concedi~os fue para financiar la construccidn 

de las siguientes viviendas, 

CUADRO No. 33 

Viviendas rinanciadae 

A fi o ViViendas.!! 

1965 429 
1966 516 
1967 346 
1968 445 
1969 896 
1970 3381 

11 Comprende viviendas terminadas y en proceso de construccidn 

rUENTE: Financiera Nacional de la Vivienda. Desde 1965 hasta 1968 
Memoria da 1968; y para los afios 1969 y 1970, las Memorias 
respectivas de cada sRa. 

Segdn el Cuadro anterior en los seis afias la Institucidn ha finan 

ciado un total de 6.013, viviendas que ha favorecido a igual ndmero-

de familias y ha creado una fuents permanente de trabajo. 

A manera ds resumen podemos decir, que la politica del GOb.ierno, 

en la solución del problema habitacional, se ha desarrollado an la fo~ 

ma siguiente: 



a) El sector p~blico dirigido por el IVU ha atendido la demanda 

de viviendas a familiares de bajos recursos o ingresos. 

b) La Financiera Nacional de la Vivienda a trav~s de las Asocia

ciones de Ahorro y Pr~stamo ha atendido la demanda de vivien

da a familias de medianos recursos o clase media. 

o) El sector privado atiende la demanda de viviendas de los dif~ 

rentes estratos, pero fundamentalmente, dw las clases 6up8ri~ 

res. 

iil. S~ 

Ramo de Salud: para alcanzar mayores niveles de desarrollo eeo--

nómico y social, indudablemente es necesario contar con una población 

económicamente activa, sana y fuerte, que sea el elemento din~mico del 

proceso de desarrollo. 

En nuestro paia, como en todos los países sub-desarrollados, exi~ 

te un problema de salud vigente, el cual se ve agravado pors la esca-

sez de financiamiento para su atenci6n¡ la alta tasa de crecimiento -

de la población, la cual se traduce en una demanda creciente por a8i~ 

tenela m~dica adecuada y otras series de condiciones anti-higi~nicas 

en que vive la mayoría de las familias salvadoreñas. 

Las asignaciones presupuestarias para el Ramo de SalUd, han cre--

oído a la tasa acumulativa del 5.4%, y apenas han significado el 1.3% 

del PTS an al período. ( Cuádro No. 34). 

A partir da 1963, se sigue una politica de racionalización, norm~ 

lización y extensi6n de los servicios de salud, en base a la cual se 

elabora el Primer Plan Decenal de Salud conforme el conte.to general 

del desarrollo integral del pals. 

Las inversiones que realiza el Ramo de Salud 80n de bajo nivel, -
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significan en promedio 48.0 millones (Cuadro No. 28) y se concretan _ 

a la construcci6n de puestos y unidades de salud y a la ampliaci6n y 

mejoras de las existentes. En el Plan Decenal se programó la con6--

trucci6n de hospitales en U8ulut~n, Zacatecoluca y Chalatenango, con 

un cosbo total de aproximadamente (10.0 millones financiado en un __ _ 

70% por pr'stamo del Gobierno Alem~n. 

Inversi6n en los Hospitales 

(En miles de cOlones) 

Aporte del Gobierno 

Prdstamo a Kreditanstalt 

1 - Construcci6n '2.015.0 

2 - Equipamiento 14.986.0 

T O TAL 

FUENTE: memoria, ministerio de Salud 

• 3.261.2 

i 7.100.0 

En 1971 s610 el hospital de Cha1atenango estaba terminado, el __ _ 

resto siguen en proceso de construcci6n. Las dem~8 inversiones pue--

den deducirse del Cuadro siguiente: 

CUADRO No. 35 

Establecimiento de Salud 

1965/1966 1970/1971 

Hospitales 14 14 
Centros de Salud 9 9 

Unidades de Salud 57 64 
Puestos de Salud 72 93 

FUENTE: memorias. ministerio de Salud 

Como puede verse s610 han aumentado las unidades y puestos de __ _ 

salud, el nuevo hospital no apareée debido a que adn no presta servi-
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cios al pdblico. 

El problema de salud puede plantearse aegdn los indicadores que 

aparecen en el Cuadro a continuación 1 

CUADRO No. 36 

Tasa de Mortalidad, 1965 - 1970 

(Por 1000 habitantes ) 

Mortalidad Mortalidad % de Defunciones de 
AÑOS Infantil General mano res de 5 años 

1965 70.6 10.6 50.3 

1966 62.0 10.1 46.2 

1967 63.1 9.2 47.9 

1968 59.2 9.1 43.5 

1969 63.3 9.9 45.1 

1970 66.8 9.9 11 

11 La cifra de 1970 no ha sido tabuladl por la Direcci6n General 
de Estadística. 

FUENTEs Memoria del Ministerio de Salud 1970/1971, p~g. 10 

A partir de "1969 la tass de mortalidad infantil y de mortalidad -

general han crecido, lo mismo ha experimentado el por ciento de defun 

cione8 da menores de cinco años, todo lo anterior nos permite afirmar 

que el problema de salud tiende a complicarse cada vez mds. Las cau-

aas podrían ser la escasez de asistencia m'~ica adecuada y la inmigr~ 

ci6n a partir de 1968. 

El Instituto Salvadoreño del Seguro Social (1555). Esta Institu-

cidn empieza a funcionar"a partir de 1954, atendiendo fundamentalmen-

te a empresas industriales, comerciales y algunos municipio&, quedan-

do excluidos del rdgimen las empresas con menos de 5 dependientes y -

ml!s de 249, y los trabajadores con un salario mayor da '500.00 mensu!, 
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V les y ademda todos los trabajadores del sector pdblico, losagrico-! 

las y los dom~sticos. El ISSS, ha aumentado constantemente en la ---

prestación de servicios y el ~rea geogr~fica de acción. El ndmero de 

personas cotizan~e8 ha aumentado en los nueve aftas de estudio a. la ta 

sa acumulativa de 85~ pasando de 41 mil cotizantes en 1962 a 111 mil 

en 1970, que significan respectivamente. sI 5.0% y el 8.4% del total -

de la población económicamente activa, ~sto nos indica, que la Insti-

tución presta servicios a un escaso ndmero de la pOblación activa, --

concentrados en los sectores industria y comercio. (Cuadros N08. 37 

y 38). El aumento en los cotizantes S9 debe fundamental.ente a que a 

partir de 1965 se incluyen a empresas que laboran con menos de 5 tra-

bajadores y desde 1966 hasta 1970 se agregan progresivamente al r~gi-

men del ISSS, mda de 33 municipios •. 

Los ingresos del ISSS provienen de las cotizaciones, de aportes -

estatales y de otros conceptos~ El monto de las cotizaciones a pagar 

es de 10% de los salarios cotizables y se distribuye hasta 1968, as!:-

5% de parte del patrono y 2.5% de parte del trabajador y del Estado -

respectivamente. A partir de 1969, la distribución eSI 6.25% de par

te del patrono, 2.5%' de parte de los trabajadores y 1.25% da parte del 

Estado.~ Estos ingresos si.ven para financiar las distintas enferme-

dades, accidentes comunes, maternidad y riesgos profeSionales • 

. ·El monto de ingresos alcanzados-en período pueden versa en el Cu~ 

dro No. 39. Es importante hacer notar el monto de ingresos provenian 

. 
!I Este límite era solamente para cotizar 

11 ISSS Estadística 1970, pdg. 12 
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tes de inversiones, transferencias de 18m y otros aportas los cuales 

suman en el perIodo ~36.8 millones, que superan a los aportes del Es

tado en 13.4 millones. 

El ISSS es una de las instituciones del sector social qua cuenta 

con exced.ntes al final de cada ejercicio (Cuadro No. 40), tales ex-

cedentes en promedio son de '2;7 millones los cuales se han dedicado 

a la construccidn y equipamiento de centros de asistencia m~dica y -

dltimamente ha invertido en valores b en pr~stamos directos a otras -

instituciones. 

En general puede decirse de que el 1SSS t en los nueve aftas de es

tudio ha avanzado sustancialmente, pero adn al. porcentaje de población 

económicamente activa es muy bajo, lo que significa que tendr~ que e~ 

tenderse adn mds en el futuro y mejorar la asistencia m~diea que pro

porciona. 

Abastecimiento de Agua. A partir de 1962, los servicios de abast~ 

cimiento de agua y alcantarillado pasaron a formar la Administración 

Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), la cual tiene como -

propósito aumentar y mejorar los servicios de agua potable en todo el 

país. Estos propdsitos no han sido alcanzados actualmente debido a -

la alta tasa de crecimiento de la población, al descenso en las rese~ 

vas de agua (Zona de San Salvador) y especialmente a qua no cuenta -

con los recursos financieros adecuados; para solucionar esta situacidr 

se propuso la modificaci6n a las tarifas vigentes, lo cual fue recha

zado por el pdblico. 

Para solucionar el problema del agua, ANDA ha contado con la sub

vencidn del Estado que suman en el perlado 26.0 millones (Cuadro No. 

41) y con un pr~stamQ concedido por el BID, el cual se invirti6 en el 

- 54 -



período 1962-1965 conforme aparece a continuación: 

Pr~stamo 

BID 22 

5 TF 

6 TF 

T O TA L ES 

CUADRO No. 42 

Resumen de Inversión 

(En miles de colones) 

Aporte del BID 

3.147 

2.100 

6.750 

11.997 

Aporte ANDA 

3.159 

2.293 

3.237 

8.688 

FUENTE: memorias ANDA 1967, p~g. 10 

Inversión Total 

6.306 

4.393 

9.977 

20.685 

El destino del cr~dito fue para construir 200 km. de cañerías me

télicas y para ampliar y mejorar acueductos y alcantarillados existen 

tes. 

A partir de 1967 la situación de ANDA ha sido crítica llegando a 

trabajar con presupuestos deficitarios; en 1969/1970, el ddficit fue 

de ~1.4 millones y para el per!odo 1970/1971 tiene alguna reoupera---

ción, la cual se muestra en el Estado Financiero: 

El saldo da la deuda interna y externa al final del periodo a9--

ciende a la cantidad de t25.594 miles. 

De continuar en esta forma ANDA difícilmente podré ser una Insti

tución auto-financiable y prestar el servicio eficientemente. 
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ESTADO fINANCIERO 1970/71 

(En miles de colones) 

INGRESOS 10.145 

Ingresos de Operación 6.089 

Aportes del Gobierno Central 3.400 

Otras fuentes " 656 

EGRESOS 10.131 

Gastos de Operación 56.58 

Inversión de Capital 11.94 

Servicio de la Deuda 19.33 

Disponibilidades para 
Compromisos 13.50 

FUENTE: Memoria, ANDA 1970/1971 

b - Sectores Infraestructura 

i. Transporte 

En eete sector se incluye la construcción y el mantenimiento d 

la infraestructura" vial, incluyendo el funcionamiento del Aeropuesta 

Internacional de Ilopango y los Puertos que maneja la Comisión EJecut 

va Portuaria Autónoma (CEPA). 

Las inversiones en datos sectores son efectuadas generalmente por 

el Estado, ya sea para mantener en buen estado los servicios o para -

expandirlos. El desarrollo del país est' en correlación directa con 

el desarrollo de la red vial, por eso se da mucha importancia a la --

creación de este tipo de infraestructura, nec.saria para la expansión 

del mercado interno. 

Las inversiones en este sector, en espacial las efectuadas an ---

infraestructura, no presentan ninguna tendencia, sino que se realizan 

en forma diecontinua y generalmente son proyectos 8 largo plazo, "los 

cuales requieren abundante mano de obra, en mayor proporción. 
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La infraestructura del transporte 9st~ bajo la responsabilidad -- I 

del sector pdblico, el cual para responder a esta necesidad ha elabo-

rado planes y programas nacionales de carreteras a partir de 1963. 

Segdn el Primer Programa Bienal de Inversiones Pdblicas 1964-1965: 

!tEl Programa Nacional de Carreteras fue comenzado en 1963, y sería de 

sarrollado en cuatro aRos, con una inversión total de" '33.750.000 de 
" . 

los cuales corresponderén t30.S00.000 a los aRós 1964-1965".11 

Con respecto a la ejecución del Pro~rama, específicamente en el -

período bienal 1964-1965, se ha estimado qua del total de horas-hom--

bre (17.143.000 h.), que el Programa demandará, el 78.4% sarán de ma-

no de obra no calificada; el 18.2% de mano de obra calificada, y el -

3.4% hora-aombre profesional. Como puede verse este tipo de proyec--

tos hace uso de recurso abund.nt., en nuestro medio, la mano de obra 

y en especial la no calificada. 

Ademds del Programa, antes mencionado, existe el Programa Nacio-· 

nal de Caminos Rurales, .el cual se ha estimado que demandar~ 910.000 

horas-hombre; y el proyecto de ampliaci~n de la carretera Interameri 

cana, en el cual se ha estimado el uso de 45.000 horaa-hombres. Al 

ejecutar estos proyectos se logran dos objetivosl crear la infraes--

tructura indispensable al desarrollo econ6mico y social, y atacar e] 

problema del desempleo rural. 

Con el Plan Quinquenal de Desarrollo Econ6mico y Social 1965-191 

se establece un nuevo Plan de Inversiones en Carreteras a ejecutara 

en los cinco aRos, segdn aparece detallado en el Cuadro No. 43. 

11 Primer Programa Bienal de Inversiones Pdblica,1964-l965,p~9.125 
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El Plan de Inversión incluye diversos programas, cuya lista apare 

ce en el Cuadro No. 44, el cual nos refleja en forma aproximada los -

montos de inversión realizada entre los años 1966 hasta 1970. Como

puede verse en los tres primeros años los niveles de inverción son -

bajos, originado por la escasez de financiamiento,· ya qua la mayoría 

de programas en ejecución estaban siendo financiados con los recursos 

del Fondo General, y por la falta de proyectos de inversión. 

En los años 1969 y 1970 la inversi6n crece sustancialmente, entre 

las causas de este incremento se pueden anotar primero la necesidad -

de crear la infraestructura vi~l indispensable para el desarrollo de 

los dem~s sectores de la economía y segundo el aumento del desemple~ 

provocado por la baja en la actividad productiva del país y el ingre

so de los salvadoreños expulsados de Honduras, -cuyo fondo se encueh-. 

tra en la crisis del Mercado Comdn Centroamericano- esto obliga al ~~ 

Gobierno a crear nuevas fuentes de trabajo a través de la construc--

ci6n de la infraestructura vial, logrando expandir el mercado interno. 

Para la ejecuci6n de loa nuevos programas se hace uso de recursos 

externos. El Programa Regional de Carreteras, tiene como objetivo, 

la reconstrucci6n y mejoramiento de la red vial nacional que sirve -

directamente al mercado Comdn Centroamericano, por tal motivo el fi-

nanciamiento de los proyectos lo proporciona el Banco Centroamericano 

de Integraci6n Econ6mica (8CIE). 

El Programa Nacional de Carreteras (2a. Fase), esté siendo finan

ciada conjuntamente por el Gobierno y el Banco Interamericano de Re-

conetruccidn y Fomento (BIRF), consta de cinco proyectaea 
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Ptoyecto 101 C, La Cuchilla - Sanaomtta 

Proyecto (101-102). PavimentacJ.~ Son.anata - Acajutla 

S~nt~ figle - La Lib8r~ªd 

Proyecto 106 'San Jorge - Sonsonate 

Proyecto 109 ,Jusy~a - las Angel~s 

fodaa estoe proyectos estén en ejecuci~n y se desarrollan de a---

euef"d·o a programas. 

Con excepcidn de los dos dltimos programas, antes mencionados, el 

resto de programas que aparec~n en el Cuadro se enfrentan con proble

roes t~cnic.os, p.or lo que generalmente existe una gran di,Qr.panc1a en. 

tre lo programado y lo ejecutado. 

En lo q~e se refiere al Aeropuerto Internacional de Ilopango, no 

han habido mayores ampliaciones, fuera de las que se hicieron en el -

peD!odo 1962-1966, la cual consistía en ampliar la pista de aterriza

je y el edificio. administrativo, para proporcionar servicios a los -

~viones modernos. La inversidn total fus de '12.8 millones, prove--

nientes de 'u.sntee externas. pr's~~os de EXlmSANI<, por e6.6 m).llones 

y pr~~tamo da AIO por ¡6.0 millon .. " el resto fue aporte dsl rondo G~ 

neral. 

Comisidn Ejecutiva Portuaria Autdnoma (CEPA). El desarrollo de -

facilidades portuarias es neceserio p.ra lograr una buena infraestru: 

tUl'S b',sica, en nuestro pals, el mejoramiento y manejo del sistema -

portuario estd a ca~go de CEPA, la cual tiene dos Puertos de opera--

ci~n y mueve alrededor del 80$ de le carga msi"ltima nacional. 
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El actual puerto de Acajutla empezd a funcionar en 1961, a par--

tir de entonces ha registrado una tendencia ascendents en al movimi~ 

to de carga la cual sn 1966, ascendid a 398.428, toneladas matrícas d~ 

carga saca, mda 409.114 toneladas de materias primas destinadas a la 

Refinería Petrolera AcaJutal, S.A. (RASA), superando al aNo anterior 

en un 14%. 

La tendencia ascendante la mantiene durants el período en estudio 

(1962-1970), la cual refleja el desarrollo de la economía nacional. 

En 1967 se pone en ejecución el Plan de Desarrollo de CEPA, el --
y , 

cual incluye 5 proyectos. 1) Ampliación de las facilidades portua-~ 

rias da Acajutla; 2) Reconstrucción del Muells ds la Libertad; 3} ---

Construcción da la bodega No. 5 en el Puerto de Acajutla, 4) Constru~ 

ción del Edificio para Oficinas Centrales de CEPA, 5) Conetruccidn de 

una bodega en el Puerto de la Libertad; ds los cinco proyectos tres -

se ponen en ejecución este a~o. El financiamiento de dichos proyec--

tos se obtiene a traV~B de la Emisidn de bonos por valor de '10.0 '.1-
llones y un pr~stam~ al BID por valor de '7.5 millones. 

Las obras de ampliación del Puerto de Acajutla tiene como finali-

~--dad aumentar la capacidad de atracaderos en el Puerto, ye que se pie~ 

sa que una vaz terminadas las ampliaciones, en el Puerto podrdn atra-

car simultáneamente 4 barcos y manejarse un volumen de carga de -----, 

1.200.000 toneladas al a~o, actualmente la capacidad es de 250.000 t~ 

neladas. 

Para 1968 se había terminado le reconstrucción del muelle de La -

11 Memoria CEPA 1966, pdg. 12 
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Libertad, y se había ejecutado un 65% de los otros dos proyectos. 

En 1970 el Plan de Desarrollo iniciado en 1967 se había terminad 

ampliando as! tanto la capacidad del Puerto de Acajutla como la del . 

muelle de La Libertad. En el mismo año se concretiza el Proyecto de 

Ropeolas de Acajutla, el costo total es de ¡10.0 millones, financiadc 

con un prástamo al BID por e 4.97 millones y el resto aporte nacional 

objetivo que se persigue, es garantizar las operaciones de atraque y 

desatraque en el Puerto. 

La CEPA adn cuando no haya satisfecho toda la demanda de servi--

cios porwarios, ha pravisto la creciente demanda de los mismos, lo -

que le ha permito desarrollar programas acordes con el crecimiento de 

la economía nacional. 

ii. Comunicaciones 

A partir de 1964 la antigua Dirección General de Telecomunicacione 

se transforma en Adminis~ración Nacional de Telecomunicaciones, Ins-

titución Autónoma, que se encarga de modernizar el servicio de telec~ 

municaciones de acuerdo a los requerimientos del desarrollo económico 

nacional. 

En el período 1965-1967, ANTEL, realiza sus mayores montos de in

versión alcanzando la suma de t29.4 millones (Cuadro No. 31), cuyo f1 

nanciam1ento proviene de un prástamo del SIRf por i23.7 millones, una 

emisi6n de bonos internos por '4.2 millones y el resto aportes del -

fondo General y recursos propios. 

Como resultado de tales inversiones en 1967, el ndmero se lineas 

telefónicas instaladas lleg6 a 23.476; Así mismo se ha instalado una 

red de microondas para llamadas y comunicaciones te1egr'ficas, entre 

Santa Ana, San Salvador y San Miguel y se han instalado 203 tele-im--
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presoras, para el nuevo servicio directo y automdtico de comunicaci6n 

telegrdfica.Y 
En 1970, ANTEL, ejecuta el Proyecto Regional de Telecomunicaciones 

Centroamericanas, por el sistema de micro-ondas en el tramo correspo~ 

diente'al'país. La inversión es por un monto de '6.750.0 miles, fi--

nanciado con un pr~stamo del Banco Centroamericano de Integración Ec~ 

n6mica (aClE), una vez realizado el proyecto a nivel Centroamericano, 
, 

podrá implantarse el sistema de telecomunicaciones vía satélite. 

Al final de 1970 se había invertido '369.1 miles que representa el 

5.4% de la inversión total, ANTEL necesita mayor financiamiento para 

que al sistema da Telecomunicaciones esté acorde con el desarrollo de 

la actividad económica del país. 

iii. Sector Electricidad 

Las inversiones pdblicas realizadas por la Comisión Hidroel~ctri-

ca del Río Lempa (CEL), en el sector electricidad obedecen a las nec~ 

sidades del propio desarrollo económico del país. Este sector ha ne-

cesitado incrementar en capacidad instalada constantementa, para po--

der satisfacer la demanda creciente de servicios eléctricos. 

En el Cuadro No. 45 podemos ver como crece el consumo anual de --

energía eléctrica total y del sector industrial. 

El consumo total de energía el~ctrica crece en el periodo 1962-

1969 a la tasa acumulativa del 9.2% mientras que el consumo del sec--

tor industrial crece al 12.6%, el cual. es el 42% de producci6n total, 

esto nos muestra la presión que ejerce el proceso de industrializaci6n 

11 moreno Pineda, Carlos Humberto - "El Gasto Pdblico en El Salvador" 
p~g. 50. 
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sobre el desarrollo del sector electricidad. 

La CEL J para responder a la creciente demanda '·de. energía el~ctri-

ca ha efectuado los siguientes montos de inversión. 

AÑOS' 

1962 

1963 

1964 

1965 

1966 

1967 

, 1968 

1969 

1970 

CUADRO No. 46 

Inversi6n Ejecutada por la CEL 

Inversi6n 
(millones de colones) 

Capacidad Instala 
da (K.UJ.) ,-

4.8 

6.6 

5.3 

21.1 

7.1 

7.0 

10.6. 

14~7 

6.3 

60.000 

60.000 

75.000 

81.600 

136.600 

136.600 

133.oooll 
165.000 

ND 

.!I Aproximado para 1968 y 1969 

fUENTE: De ~962 a 1968, tomado del Cuadro 1-23 del Trabajo 
de moreno Pineda, Carlos Humberto. "El Gasto Pdbl1 
ca eri :Cl Salvador ~~g. 54 
Los dem~s 'aRos del Informe Trimestral de Proyectos de 
Invers~ón Pdblica, Enero-Diciembre 1970, p~g. VIII. 

Los'efectos producidos por estas inversiones en los dem~s secto--

res de la economía han sido productivos; por ejemplo en el sector in-

, dustrial se han promovido nuevas zonas industriales como la de Acaju-

tla, en el agrícola, sirve de base para lograr la diversificaci6n del 

,sector,' etc. 

En 1970 la CEL estaba por terminar los siguientes proyectos: 

1 - Ampliación del sis-tema· de transmisión (linea Acajutla-Nejapa 

2 - Plantas de Generaci6n T~rmice de Soyapango, la ejecución de 
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este proyecto se ha atrasado, s6lo s~ ha realizado al 10%. 

3 - El Estudio Geotdrmico; a este proyecto le falta el 10% para -

su finalizaci6n. 

Una vez terminados estos proyectos la CEL espera satisfacer en 

cierta medida la demanda creciente por servicios eldctricos. 

c - Sectores Productivos 

i. Industria y Comercio 

En la estructura general de Producto Territorial Bruto, a pre

cios corrientes"e1 sector industrial ocupa un tercer lugar despuds -

de los sectores agrícola y comercio. Al finalizar el periodo en est~ 

dio 1962-1970, dicho s~ctor, ha aumentado su participaci6n en un 4.3% 

es decir, pasa de 15.1% en 1962 a 19.4% en 1970, desplazando del se-

gundo lugar pr~cticamente el sector comercio que ha permanecido estan 

cado. (Cuadro No. 47) 

61 dinamismo con que crece el sector industrial está representado 

por la tasa "acumulativa del 8.3% que ha dado origen 8 un mayor grado 

de industrializaci6n, el cual en 1962 es de 15% y en 1970 e~ de 19.4' 

o sea que hubo unwmento neto de 4.4% (Cuadro No. 48). 

Sin embargo a partir de 1967, pierde dinamismo el desarrollo in-o 

dustrial, el cual puede verse en al comportamie~to del Producto Brutl 

Industrial y en el grado de industrializaci6n. Las causas se encuen 

tren enl los problemas estructurales del mercado Comdn, bajo pOder -

adquisitivo de la gran mayoría de la población, y a una falta dé es

trategia en al proceso de desarrollo. 

Las causas que han provocado el desarrollo industrial son: el --
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programa de integración económica, la mayor oferta de capital y el 

mayor ~omento Estatal que .a propiamente lo que se desea establecer 

en este parte. 

El financiamien,to que el séctor industrial recibe del sector pd-· 

blico es ~analizado a trav~s del Banco Central de Reserva e Institutl 

Salvadoreño da Fomento Industrial (INSAFI), ~6ta dltima además de pr~ 

porcionar financiamiento efectda inversiones directas a través del -

sistema de coinversi6n. 

El Banco Central de Reserva de El Salvaddr. En el período 1962-

1970, el Banco Central, con el objeto de movilizar recursos hacia el 

sector industrial, ha utilizado el,redescuento; ha cread~ el Fondo de 

Desarrollo y ha garantizado la deuda externa adquirida por instituci~ 

nes tanto autónomas como privadas que tieóaan,aimpulsar el desarrollo 

industrial. 

Las operaciones de redescuento dal Banco Central, en el período -

1965-1970, destinadas a financiar actividades industriales, con los -

Banco Comerciales y el INSAFI, pueden verse en el Cuadro No. 49. 

Estas operaciones han crecido en total fundamentalmente a partir 

de 1967, sn este año aumenta en un 104.0% con respecto a 1966. El-

incremento es originado en las operaciones efectuadas con los Bancos 

Comerciales debido a que desde 1967, el'SancQ Central aprueba líneas 

especiales de redescuento 'para las exportaciones de consumo y bienes 

de capital, que efectdan las empresas industriales. El tipo de inte

r~s máximo es de 7% y los plazos fluctdan entre 189 y 365 días depen

diendo de la clase de bienes a exportar. 
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CUADRO No. 49 

Operaciones de Redescuento del 8.C.R. con los Bancos 
Comerciales e INSAFI 

( En millones de Colones) 

Al'ios Bancos Comerciales INSAFI TOTAL 

1965 8.7 1.1 9.8 

í966 22.7 2.6 25.3 

1967 50.9 0.7 51.6 

1968 60.9 1.1 62.0 

1969 71.2 2.8 74.0 

1970 

fUENTE: Departamento de Crédito del B.C.R. 

En 1966 el Banco Central de Reserva cre6 el Fondo da Desarrollo 

Econ6mico, para impulsar el crecimiento del sector agropecuario. 

Los recursos que el Fondo, ha destinado a financiar proyectos in 

dustriales del sector agropecuario entre 1967 y 1970, alcanzan la c1-

fra de 8:6.320.,5 miles de los cuales se han canalizado a través del -

INSAfI el 32.3% y el resto por las dem~s instituciones financieras 

privadas (Ver Cuadro No. 50). 

CUADRO No. 50 

Cr'dito Concedido por al Fondo de Desarrollo Econ6mico 
a Proyectos de Agro-Industrias 

(En miles de Colones) 

1967 1968 1969 1970 

INSAfI 360.3 373.7 1.213.0 98.4 

F IDESA 235.3 428.0 

BANCOS COMER-
CIALES E HIPQ 
TECARlOS 478.0 1.765.6 1.368.0 

T O T A L 360.3 851.7 3.213.8 1.894.7 

FUENTE: Departamento de Crédito del Bco.Central de Reserva 
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El BanQo Centiral Qapta recursos externos por medio de operaciones 

crediticias para la concesión de sUb-prdstamos con fondos provenientes 

de Banco Privados Extranjeros e Instituciones Internacionales de Des~ 

rrollo. Los recureos utilizados de acuerdo a esta modalidad por el -

sector industrial suman 145.1 millones, en el período 1961-1970 (Ver 

Cuadro No. 51); el 62% del total han sido canalizados a travds de la 

Banca Comercial y el resto por medio del INSAFI. 

,CUADRO No. 51 

Financiamiento Industrial con Recursos Externos 

Canalizado por el Banco Central de Reserva 1:/ 
(En miles de Colones) 

INSTITUCIONES INTERmEDIAS 
AÑOS Banco. Comerciales INSAFI TOTAL 

1963 4.373.0 412.8 4.785.8 

1964 ' 1.775.4 5.110.0 6.885.4 

1965 5.052.9 3.499.7 8.552.6 

1966 2.462.1 2.540.4 5.002.5 

1967 1.447.3 2.649.3 4.096.6 

1968 2.850.1 1.988.9 4.839.0 

1969 1.610.0 765.0 2.375.0 

1970 1.530.7 1.000.0 2.530.7 

11 Incluye recursos del'EXlmBANK, 8anco. Privados Extranje-
ros' y Préstamos del BID. 

FUENTE: Departamento de Cr'dito del 8.C.R. 

Instituto Salvadore~o de Fomento Industrial (INSAFI). A partir -

de 1962, esta Institución, tiene como objetivo dnico el desarrollo --

industrial, dando financiamiento pata formacidn de capital y operaci~ 

nes corrientes. Para alcanzar, tal objetivo, el INSAFI, cuenta con -

recursos externos captados a travds de prdstamos, garan~izados por el 

8anco Central de Reserva (Cuadro No. 51), y con recursos internos ---
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provenientes de aportes del Estado, red.scuantos dal Banco Central y 

la Emisidn de Bonos Industriales que solamente han sido dosl el lo. 

de junio de 1967 por '2.0 millones al 7% y 3 a~os plazo, y el 15 de -

enero de 19J1 por '3.0 millones a diez ano plazo. 

Los aportes del Estado a los fondos de capital circulante y de -

servicios, fueron disminuyendo progresivamente hasta que desaparecen 

en 1969 (Cuadro No. 52). El mayor porcentaje da fondos. 84% en pro-

medio van a financiar el capital circulante. debido a la de.aparicid~ 

de estos aportes, ha restado dinamismo al INSAfI, ya que ha dispuesto 

de menos recursos financieroa. 

La Institucidn fomenta el desarrollo industrial en forma indirec

ta a travds de crdditos a mediano y largo plazo y directa efectuando 

inversiones; su politice se centre en financiar la foraacidn de capi· 

tal, base para el desarrollo sostenido de la econoa!a. 

Loa montos de cr4ditos concedidos en el perlado, podamos verlos 

en el Cuadro No. 53, en el cual se determina claramente la orientaci 

del crddito, el 62% en promedio est~ destinado a la formacidn de cap, 

tal, el resto va para capital da oparacidn y otros dastinos. 

Es importanteobeervar como a partir de 1967, los montos de crd

ditos concedidos tanto para capital de operacidn como para formacidn 

de capital, descienden constantemente alcanzando su mlnimo en 1919, 

que es cuando culmina la crisis del Mercado Comdn, dsta ss una ds ¡. 

causas qus hacen disminuir el Producto Bruto Industrial en ese misme 

período. 

La crisis, antes mencionada trato de solucionarse por medio de . 

las inversiones directas efectuadas por al INSAfI, las cuales alcan· 
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zan un m~ximo de '3.9 millones on 1967 y se mantienen a ese mismo ni 

vel hasta 1970 (Cuadro No. 54), el total de inversión directa raali~ 

da en al perLodo suman e22.0 millones, efectuada en cinco empresas, , 

permaneciendo en diciembre de 1970 9610 en cuatro, eon una deuda to-· 

tal de t3 6 2 millones. El resultado de esta experienoia es positiva. 

desde el punto de vista dal desarrollo, ya que las empresas en las -

cuales el INSAfI realizd las inversiones s~ mantienen y son la base ~ 

del desarrollo industrial e En la misma forma se piensan desarrollar 

vario$ proyectos como el del .Atdn, Polyester, Laminados en frío, etc. 

Otrae formBs de financiamiento del sector industrial provenientes 

del E8t~do 80n mediante franquicias para la importación de bienes, 

tanto para la formación de capital como para capital de operación. -

La creecidn de nuevas leyes que impulsan y protegen el desarrollo in

dustrial. tales como: a) El Nuevo C6digc de Comercio; b) Ley de la Cr~ 

ci6n del Fondo de Garantía, cr&ado. con el prop6sito de garantizar el 

cr~dito concedido a las pequeñas empresas industriales; e) ley de fo

mento de la Pesca marítima de Altura y Gran altura, cuyo objetivo es 

fomentar el establecimiento de empresas pesqueras en el pals; d) Ley 

de tomento de Industrias de exportaeidn, que tiene cerno propdeito --

conceder benefieios a empresas que exportan ruara de Centro Amdrica. 

Tales beneficios consisten en exenciones fiscales, p.or un plazo de -

Mesta diez anos. Estas y otras leyes se han creado para .acar al 

paLs d~l sub-desarrollo, tomando como basa el sector industrial. 

La política de inversiones pdblicas en Bste sector, se ha orien~

teda a establecer la infraestructura social y econdmica necasaria, -

creando empresas autofinanciablea, con recursos de origen interno y -

sxtern08e 
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El futuro desarrollo del sector industrial está condicionado a -

las Leyes de Fomento a las exportaciones e Importaciones y al propio 

desarrollo del Mercado Comdn Centroamericano, el cual se encuentra -

en crisis. 

ii. Sector' Agropecuario 

En los Planes Quinquenales, 1965-1969 y 1968-1971, de Desarrollo 

Econ6mico y Social del país, S9 establecen como objetivos del Plan de 

Desarrollo Agropecuariol a) Concentrar esfuerzos en la producci6n --

agropecuaria-de bienes de consumo; b) Desarrollar la producci6n de -

materia prima y promover su transformación; c) Diversificar la produ~ 

ci6n agropecuari; d) Ejacuci6n de un programa de Reforma Agraria. 

Estos y otros objetivos más se han planteado para sacar del estanca

miento en que se encuantra el sector. Pero han pasado ya los cinco -

años del primer Plan y están por terminar el periodo del Segundo Plan, 

y el sector agrícola se mantiene con los mismos problemas; baja produE 

tividad, baja producci6n para consumo interno, ausencia de industria

lizaci6n,- concentraci6n y proliferaci6n de la tierra por no cumplirse 

la Reforma Agraria, desempleo rural, etc. Todos estos problemas son 

evidentes en nuestro país, por lo que basta con mencionarlos. 

Las actividades m's importantes, realizadas en el período de estu 

dio, para aliviar los problemas agrícolas antes mencionados, se expo

nen de acuerdo a la Instituci6n responsable. 

En el Ramo ~e Agticultura y Ganadería, el proyecto más ~mportante 

que se ha ejecutado es el de la Obra del Valle de Zapotit~nf el cual 
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consiste en ~abilitar 4.452 hect~r9as, construcci6n de 42.5 kilómetro 

de caminos de aCQeso, perforación de 19 pozos, construcciones de 12.7 

Kms. de canales de conducción, 57.7 Kms. de canales Secundarios y 

25.6 Kms. de canales terciarios. El costo de la abra 9S de '14.0 mi-

llones, el cual es financiado con recursos nacionales. Esta obra fue 

programada en 1965 y puesta en ejecución hasta en 1968, dos a~os des-

puds en 1970, se había realizado ya el 70% del total de la obra, el -

Cuadro siguiente nos muestra los niveles de inversión ejecutada, to--

mando, en cuenta otros proyectos. 

CUADRO No. 55 

PROYECTO 

Proyecto de Riego de Zapot1tán 

Adm6n. de Obras de Riego 

Desarrollo Integral 

mejoras y Ampliaci6n de Servi
cios Hidráulicos 

Investigaci6n y Defensa de Cul 
tivos especiales 

INVERTIDO EN 1970 
(En miles de colones) 

2125.0 

625.0 

125.0 

225.0 

627.0 

INVERTIDO DES
DE EL INICIO 

8325.0 

3295.0 

125.0 

1004.0 

627.0 

fUENTE: Informe Trimestral de Proyectos de Inversión Pdblica. Enero
Diciembre 1970, pág. 25 

Los Programas de Fomento META, mEGA y mEPO, S8 han orientado esp~ 

cialmente en proporcionar asistencia t~cnica, por lo que sus gastos -

se concretan a pagos de s!larios de personal t~cnico y administrativo. 

La Administración de Bienestar Campesino (ABe), es una instituci6n 

creada para conéeder crddito al sector agrícola. 

Los niveles de inversi6n financiera de la ABC a partir de 1966 --

hasta 1968 crecen debido a la agilizaci6n en el otorgamiento del cr~-
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dito y a la recuperación en la mora para luego permanecer estancado -

8n los dos dltimos aftas, por falta de financiamiento 

AÑOS 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

CUADRO No. 56, 

Inversidn financiera de ABC 

(Cif'ras en lIiles de colones) 

INVERSION 

2.886.0 

.8.291.0 

10.980.9 

10.841.7 

'10.419.8 

FUENTE: Infcirme Trimestral de Proyectos 
da Inversi6n Pdblica, Enero-Di
ciembre 1970. 

En 1970 el crádito inte9ral ocupa un primer lugar, el cual va de~ 

tinado al cultivo del maiz, frijol, arroz, ganedo, frutas, etc., para 

solucionar en cierta medida la 8scasez, origina en el cierre de la --

frontera con Honduras, el financiamiento de este cr4dito proviene del 

uso del prdstamo concedido por AID, contratado en 1965. El Cuadro --

No. 57 n06 muestra el destino del cr'dito para 1970. 

La actividad desarrollada por el I.C.R., es poco significativa --

a pesar de haberse presentado el problema de asentamiento ~e los ex-

pulsados de Honduras en 1969, s610 crece su inversi6n en un 23.5%, -

~on respecto a 1968, afto en que el Instituto efectu6 la inversi6n m~s 

b~Ja del perIodo (Cuadro No. 31) •. 

E1s~ctor agropecuario mentlene su tendencia descendente en la 

participaci6n del PTB, en 1962 fue de 33.5% y en 1970 de 27.2%, lo 
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cual significa uná baja de 6.3%, dato nos lleva a pensar que la econ~ 

mía cada vez depende menos del sector agropecuario. 

6. Segundas Conclusiones 

i) Los Gastos Corrientes .del Gobierno se han orientado hacia el Ramo 

de Educaci6n, de Defensa y Seguridad Pdblica y el Ramo de Salud 

Pdblica y Asistencia Social, los cuales representan en promedio el 

50% del total. 

2) ~a invjrsi6n pdblica realizada en el período es baja, apenasaign! 

fica en promedio una cuarta parte del total realizada en la econo-

mía, lo· cual 8S 16g1co, debido a que el sector privado dispone de 

mayores recursos. 

3) El financiamiento de las inversiones del sec~or pdblico proviene - I 
I 

fundamentalmente de fuentes internas, significando en elper!odo - I 
1965-1970, en promedio el 74%. 

4) la inversi6n pdblica ae concentra en proyectos de tipo social e -- I 
I 

infraestructura. lo cual puede verse en el Cuadro No. 28. I El ----1 

23.3% en promedio del total va a financiar proyectos de los secto-I 

res transporta y comunicaciones. 

5) A pesar de haber recibido un gran impulso el desarrollo de la edui 

caci6n en el país, no se ha alcanzado mucho en este campo; el d'~ 
I 

cit de escolaridad en la primaria adn es elevado en 1970, el cuall 
I 

es de 29.5% (Cuadro No. 30), én los demás niveles educativos tamJ 
I 

bián se mantienen d~ficit de alguna importancia. Es . necesario m1 

yores niveles de inversión y quizá una reorientaci6n de la educal 

ción, para combatir el problema. 
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~--pnor., 

6) El problema habitacional, as m~s grave en los sectores populares 

de bajos ingresos. a pesar de los esfuerzos hechos por el IVU, el 

d~ficit crece constantemente. 

El problema se centra an la escasez de recursos, tanto por parte -

de las ,familias como del Gobierno para proporcionar vivienda adecu~ 

da. Los demás sectores de la poblacidn están siendo mejor atendi

dos por el sector privado. 

7) El nivel de salud ha bajado en los dos dltimos a~os, lo cual est~ 

demostrado en ~l aumento de las tasas de mortalidad general e in-

fantil (Cuadro No. 36). Entre las causas tenemos: la insuficien-

cia de recursos por parte del Ramo, para dar la asistencia adecua

da; y el incremento en la poblaci6n. 

8) El Instituto del Seguro Social se ha desarrollado 8atisfactoriame~ 

te, desde el punto de vista financiero, pero adn el total de aseg~ 

radas es muy bajo con respecto a la pOblacidn econdmicamente acti

va, en 1970 significd el 8.4% y adem~s el radio de accidn en servi 

cios es reducido. 

9) La escasez de financiamiento de ANDA proviene de su falta de plan! 

ficaci6n. Esto ha dado origen a que dicha inetitucidn, actualmen

te no pueda aumentar su capacidad instalada, para satisfacer el t~ 

tal de la demanda de servicios. Segdn declaraciones de personeros 

de ANDA, 81 ddficit en la Zona Metropolitana de San Salvador es de 

110 mil metros cdbicos diarios, el cual en la dpoca seca aumenta a 
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160 mil metros cdbicos.lI 

19) Los sectores Infraestructura han respondido an cierta medida a --

satisfacer las exigencias, en cuanto a in'raestruct~ra se refie--

re, del proceso integrado de la economía nacional. Son los aBetE 

res transporte y electricidad los que m~s dinamismo han demostra-

do. 

11) En el sector agropecuario adn no se ha efectuado la Reforma Agra-

ria, pero si .e estdn ejeoutando proyectos importantes que tien--

den a habilitar nueva. tierras, y a mejorar los m'todos de axplo-

tacidn, tales como el del Valle de Zapotlt~n. 

12) Al sector industrial s& le ha incentivado, proporoion~ndo18 finaü 

ciamiento f~cil y adem~s, leyes que lo prot~gan de la competencia 

internacional. 

13) Las inversiones efectuadas por el Gobierno a trav's del INSAFI, -

conforme al sistema de co-inversiones, ha atra~do al ampresario -

hacia la ejecución de proyectos de gran importancia dentro del d~ 

sarrollo del sector industrial y por ende de la economía nacional 

14) Las deficiencias que presentan algunas instituciones del sector -

pdblico, 88 deben e la escasez· de financiamiento, falta de perso-

nal t'cnico, a defectos de planificacidn y problemas legales. 

11 Informacidn aparecida en el Diario de Hoy, del 22 de Diciembre de 
1971, pdg. 3 
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111 - CARACTERIZACION DE LA POLITICA rINANCIERA ESTATAL 

l. La Política rinanciera Estatal Ejecutada en el Período 1962 . 
.!.21Q 

Es difícil caracterizar con precisidn la política financiera 

que el Es~ado ha puesto an prdctica durante el período en estudio, d~ 

bido a que no existen plantaamientos claros de la misma. Sin embargo 

trataremos de presentarla de acuerdo al contenido de loe Capítulos an 

teriores. 

En general se puede afirmar que el desarrollo económico del país, 

se ha planteado conforme el modelo de "crecimiento hacia adentro", --

• basado en la política-de sustitución de importacidn de bienea y serv! 

cios, por producción nacional; a1n perder de vista 108 lineamientos -

generales del Mercado Comdn Centroamericano. Conform~ a este modelo 

se han trazado una serie ~e políticas de las cuales nos interesan las 

que estan directamente relacionadas con el financiamiento pdblico, 

destinadas a impulear el desarrollo de la economía nacional. 

Las políticas del financiamiento estatal pueden estudiarse desde 

el punto de vista de la8 fuent8s de financiamiento y del destino de -

dicho financiamiento. 

De acuerdo al origen del financiamiento se han formulado políti--

cae de financiamiento interno y externo. 

La política del financiamiento interno se ha caracterizado por b~ 

sar el financiamiento de las inversiones del sector pdblico en los 

ahorros del rondo General, de las instituciones autdnomas, y del en--

deudamiento-interno; constituyendo la mayor proporción de 108 recur--

sos financieros totales de. tinados a financiar las inversiones ejecu-
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tedas por el sector pdblico~ Lo anterior, nos mueve a afirmar de que 

se ha seguido una política basada en' que el financiamiento debe de des 

cansar mds que todo en la propia capacidad del ahorro interno y no -

tanto en la utilizaci6n de fondos internacionales. De aquí inmediat~ 

mente podemos deducir, la política del financiamiento externo, la 

cual tambi~n se ha caracterizado por ser conservadora, es decir, 59 

ha tratado de utilizar al mínimo, los recursos provenientes de fuen-

tes extranjeras, en forma desorganizada y s610 en periodos críticos, 

sin cQnvertifs9 en un complemento seguro a los escasos recursos fi--

nancieros nacionales. 

Conforme a tales políticas se han creado leyes prosactorae y de -

fomento. que tienden a incentivar y financiar al sector privado. 

En cuanto a la política del destino del financiamiento, se ha ca

racterizado por orientar la mayor proporci6n de recursos financieros 

hacia realizar inversiones en los sectores sociales e infraestructura 

El sector productivo ha recibido menores recursos en forma directa p~ 

ro si se ha incentivado a trav~s del cr~dito y de las economías exte! 

nas producidas por ,la nueva infraestructura; impulsando así el desa-

rrollo de toda la economía nacional. 

Como resultado de estas políticas el sector pdblico se ha enfren 

tado con un problema fundamental, el cual es, la escasez de recursos 

financieros para inversi6n; los ahorros internos y externos utiliza

dos han sido insuficientes para ejecutar un mínimo de proyectos b~a; 

cos indispensables para que la intervenci6n eatatal a trav~s del ga 

to sea capaz de impulsar en forma acelerada el desarrollo económico 

social del país. De continuar el Estado, con la misma política ejE 
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tada en el per!~do en estudio, indudablemente los escasos recursoe -

financieros sardn siempre un obstdculo a la solucidn de los problemas 

que se enfrentan en cada sector econ6mico; dichos problemas serían __ 

los siguientesl 

En los sectores sociales tendríamosa bajos niveles educativos, lo 

que se traduce en abundancia de ~ano de obra no calificada, que implA 

ca hacer uso de los servicioe de personal tdcnico· extranjero a sala-

rioe elevados con el consecuente aumento en los costos de produccidn; 

los bajos ingresos de la poblaci6n econdmicamente activa nacional no 

permitirían mayor expansidn del mercado interno de consumo, adn cuando 

la pOblaci6n estd necesitada; los d'ficit de vivienda, tal como se -

planted en el Capítulo anterior, en vez de disminuir crecer~n, ya que 

la poblaci6n crece a una tasa mayor que la de inversiones en la cons

truccidn de vivienda, fundamentalmente, las destinadas a familias con 

bajos ingresos que constituyen.la mayoría de la poblaci6n, las fami-

lias que obtengan ingresos inferiores 8 !120.00 no tienen actualmente 

esperanzas de poseer su propia vivienda; el nivel de salud, como se -

demostr6 anteriormente en lugar de mejorar sigue bajando en los dlti

mas años, debido 8 la asistencia mddica deficiente y a la falta de-

educacidn, vivienda adecuada s ingresos econ6micos bajos da la pobla

cidn. Todo lo anterior permite pensar que en el futuro nos estaríamos 

enfrentando siempre con una pOblaci6n incapaz de ser el agente dindm! 

ca del crecimiento econdmico, obstaculizando así el propio desarro---

110 de los demda .ectores. 

En los sectores infraestructura tendríamos. en. transporte, la ne

cesidad da una completa rad vial nacional de carreteras indispensable 
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para incorporar al mercado monetario a toda la poblaci6n y facilitar 

así la comercia11zaci6n de los productos tanto de origen interno como 

importados, la existencia de dicha infraestructura es importante para 

el desarrollo de los dem~s sectores sociales y productivos. Se mos-

tr6 anteriormente que los recursos destinados a financiar las inver--

siones ejecutadas en este sector provienen esencialmente del fondo G~ 

neral en consecuencia la construcc16n de la nueva infraestructura de 

pende de la capacidad financiera del Gobierno Central, ello implica -

que el Estado debe de contar con mayores recursos para desarrollar el 

sector de acuerdo a los requerimientos de los demds sectores; el des~ 

rrollo" de las comunicaciones en el futuro requiere de constantes in--

versiones, para labor~r conforme a t'cnicas "modernas; y el sector ele~ 

tricidad quiz~s sea el dnico que si mantiene el ritmo da progreso ob-

servado en el período, no constituiría ningdn obstdculo al crecimien-

to futuro de la economía. 

En los sectores productivos se tendría la baja participaci6n del 

sector pdblico en el financiamiento, ya sea en forma directa a trav's 

del sistema de coinversi6n o cr'dito~ y en forma indirecta por medio 

de las economías externas generadas en las inversiones de los demds -

sectores socieles e infraestructura. 

Para poder asegurarse el progreso en el futuro es necesario pen--

sar en la formulaci6n de una nueva política financiera estatal. 

2. Cambio en la Política Financiera Estatal 

Es indudable que actualmente en los Gobiernos da Am'rica Latina, 

existe una tendencia creciente a intervenir cada vez mda en la acti--
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vidad económica nacional, es decir, se está aceptando la participación 

. del.Estado no sólo como regulador y redistribuidor sino que tambi~n -

como productor de bienes y servicios y acumulador de los mismos, con

forme a lae necesidades del propio desarrollo de la economía. Pero

para que el Estado cumpla con estae acciones, es necesario contar con 

recursos financieros crecientes y con un sistema administrativo moder 

no. El aumento constante en los recursos financieros impltca la 9xi~ 

tencia de una política agresiva en la captación, de dichos recursos, 

de las distintas fuentes ya sea internas o externas. 

De acuerdo con 10 anterior se debe plantear una polítioa del fi-

nanciamiento pdblico fundamentada en la captación raoionalizada da -

los recursos provenientes de las distintas fuentes internas y extar-

nas rompiendo así, con la politica tradicional de que el fin~nciamie~ 

to al desarrollo debe obtenerse en su mayor proporción de los recur-

sos nacionales. 

La utilizaci6n indiscriminada de las fuentes internas y externas 

obliga al Estado a plantearse una política definida del financiamien

to, basada en estudios serios sobre la capacidad misma del Estado y -

no sobre supuestos falsos sin perder de vista el inter~a nacional; -

esto conduciría a lograr al máximo objetivo, el cual es, aumentar los 

recursos del Gobierno Cantral y del sector pdblico en general destina 

dos a financiar las inversiones pdblicas. 

Para determinar si exista posibilidad de aumentar 108 ingresos -

fiscales haremos un peque"o examen sobre las principales fuentes de -

financiamientos ahorro del Gobierno Central, recursos propios, pr~st! 

mos internos y pr~stamos externos • 

- 80 -



• 

Ahorro del Gobierno Central. Los ahorros en cuenta corriente de 

Gobierno Central que
o 
se obtienen restando de los ingresos corrientes 

los gastos corrientes, se pueden aumentar propici~ndo una política d 

racionalizaci6n de los gastos corrientes del Gobierno introduciendo 

las refor~as administrativas necesarias acordes con el propio desarI 

110 de la economía. 

La reforma administrativa significaría primero una revisidn tata 

del funcionamiento de todas las dependencias del Gobierno Central y 

en segundo lugar el establecimiento de un sistema administrativo mo-

derno. Segdn el Plan de Desarrollo Económico y Social, 1966-1972, ~ 

mejoras administrativas Olas posibilidades de financiamiento adiciona 

alcanzarían, entre 1968-1972, la cifra de '54.4 millones!lque signif 

ca el 36.3% del financiamiento adicional total, calculado para el Pl 

Debe tomarse en cuenta tambi~n los efectos cualitativos, que pro 

ducirían dichas reformas, las cuales no pueden cuanti'icarse, pero s 

tienen gran valor. 

La otra forma de aumentar los ahorros del Gobierno Central es a 

travás de la recaudación de mayores ingresos corrientes, como 4stos 

dependen fundamentalmente de los ingresos tributarios, los aumentos 

sdlo podr~n lograrse por medio de la ampliación da la base impositi-

va, elevando la magnitud de las tasas y su progresividad, o en forml 

autónoma, como consecuencia del incremento del ingreso nacional y me 

jorando la administración de los impuestos. La aplicación de cual--

II Plan de Desarrollo Económico y Social 1968-1972, p~g. 116. 
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quiera de las medidas antes m.ncionadas, debe taner como objetivo 

adem~s dal" aumento en 108 ingresos, 1atransformaci6n de la estructu

ra impositiva en forma sistematizada, tomando como bese los principios 

da justicia y equidad impositiva. 

El aumento de los ingresos tributarios, ea justificable no s6lo -

por la necesidad" de cubrir el financiamiento adicional, sino para im

pulsar la expansidn de la tributaci6n conforme al crecimiento econdm! 

ca del país. 

Si examinamos br~vemente al sistema tributario, encontramos que -

no se han producido cambios sustanciales durante el período sn estu-~ 

dio; las reforma~ que se han dado en la legislaci6n ds algunos rubros 

como el impuesto sobre la renta, impuestos sobre timbres fiscales; -

no obedecen a una politica definida, sino a situaciones circunstanci~ 

les por 10 que sus efectos son temporales. Examinando los rubros m~s 

importantes tenemos que. el rendimiento de los impuestos sobre la ren 

ta s610 crecen sustancialmente hasta 1964, por efecto de las reformas 

a su Ley introducidas en 1961 y 1963, posteriormente los rendimientos 

se estancan (Cuadro No. 1), 10 cual indica la posibilidad de aumentar 

las recaudaciones provenientes del impuesto sobre la rent~, al intro

ducir nuevas reformas a su LegislaciÓn y él reducir el sacrificio fi! 

cal originado en las Leyes de Fomento Industrial y demds medidas pro

teccionistas. 

El impuesto sobre el Patrimonio (Vialidad Saria A) es una fuente 

potencial de ingresos fiscales no explotada, debido fundamentalmente 

a la falta de catastro fiscal, instrumento indispensable para conocs' 
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y gravar an forma adecuada la base objeto de impuesto. 

Conociendo el catastro fiscal puede determinarse el aumento en -

las tasas y su progresividad, obligando en cierta forma al propieta-

rio da la tierra a hacer un uso r~cional de la misma. 

De los impuestos sobre el comercio exterior puede esperares esp~ 

cialmente un aumento en las recaudaciones de los impuestos sobre las 

importaCiones de acuerdo con las po1!ticas proteccionistas a la produ~ 

cidn nacional, sin dejar de tomar en cuenta las exenciones a importa

ciones debido a la Ley de Fomento Industriel y al Libre Co.et~io een

troamericano. 

Entre el grupo de impuesto. a la exportacidn, ocupa el primer lu

gar, el impuesto sobre la exportacidn del cafd, cuyo rendimiento es -

inestable debido a la rorma de comarcializacidn del producto. Además 

dltimamente, se han concedido exoneracidn a exportaciones de cafd he

chas a países que no pertenecen a la O.I.C. por tal razdn ya no se 

puede afirmar que las rentas fiscalee provenientes de dicho rubro, •• 

dependen exclusivamente da las fluctuaciones de los preciO. an al me¡ 

cado internacional. El resto de rubros est~ protegido por la pol!ti. 

ca de Fomento de la Exportacidn, a paIses fuera del Mercado Comdn; 

dsto nos permite afirmar que los ingresos fiscales provenientes de a, 
portaciones no crecer'n en el futuro. 

El impuesto sobra el consumo de productos y servicios ha Mantani· 

do durante al periodo rendimientos crecientes, aumentando sustancial 

mente en 1970, a consecuencia de la rérorma de la Ley que alevd la -

tasa del uno por mil haeta .1 uno por ciento, exista la posibilidad 
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de que se mantenga la misma tendencia siempre que se cuente con una -

fiscalización efectiva. 

Mediante la exposici6n anterior puede afirmarse que existe capacl 

dad potencial de aumento de los ingresos tributarios y por ende de --

los ingresos corrientes del Gobierno Central. Siempre que se planteen 

reformas de las leyes en los renglones tributarios mds importantes, -

que se introduzcan cambios significativos en la estructua del sistema 

tributario, lo cual cDnducir!a a incrementar los ahorros en cuenta --

corriente del Estado para financiar proyectos de inversión que tien--

dan a promover el desarrollo integrado de la economía nacional. 

Recursos propios de las Instituciones Autónomas. Seg~n el Plan -

de Desarrollo Económico y Social 1968-1972, la principal fuente de f1 

nanciamiento lo constituyen los recursos propios de las instituciones 

autónomas, representando el 41.4% del total.!! En realidad a partir 

de 1968, los recursos propios de las Instituciones A~t6nomas tienen -

una mayor importancia relativa en el total del financiamiento, pero -

no, alcanzan el porc1ento antes mencionado. (Ver Cuadro No. 21). Lo-

critico de la situaci6n &s que dentro del total de dichas institucio-

nes, son relativamente pocas laa que realmente cuentan con recursos -

propios de gran 'significación, entre ellas tenemos la CEL y el ISSS, 

del resto algunas funcionan hasta con dáficit, como la ANDA. El ori-

gen del problema 'se encuentra en la falta de organización adecuada y 

en la incapacidad del personal que labora en ellas, para la selección 

del personal generalmente no se toma en cuenta la capacidad sino el -

11 Opus Cit.p~g. 111 
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aspecto político, lo que" se traduce en una mala distribución de los -

fondos; así tenemos que los gast~s de funcionamiento son exagerademen 

te altos en comparación a la actividad que desarrollan disminuyendo -

los recursos que pOdrían destinarse a inversión. 

La disponibilidad de recursos propios podría aumentar~e siempre -

que se reorganicen aquellas institu~iones que se encuentran funciona~ 

do mal y se instale ·personal t'cnico capacitado y que se planteen pl!! 

nes y programas de desarrollo a mediano y a largo plazo. 

Pr'stamos Internos. Una da las características de los países en 

vías de desarrollo es el tener un mercado interno de valores insufi-

ciente, lo que constituye una limitación importante en la captación -

de recursos a través del endeudamiento interno. Tal situación se da 

en nuestro país; sin e_bargo, no se puede afirmar que dicha fuente ha 

sido utilizada al mdximo, como para ex luir la posibilidad de aumentar 

los recureos provenientes d~ esta fuente, lo que se necesita as defi

nir una po~ítica que tienda a desarrollar el mercado interno de valo

res, captando los ahorros del sector privado y orient'ndolo hacia el 

financiamiénto de proyectos de inversión conforme el Plan de Desarro

llo Económico y Social. 

Debe ser una preocupación directa del Gobierno bu~car las formas 

de desarrollo del msrcado ds capitales, que sirvan tanto para auman-

tar los recursos financieros para inversión como para regular el com

portamiento interno de la economía; pOdría pansarse en emisiones pe-~ 

riódicas de Letras de Tesorería, emisión de valores por el Gobierno o 

por las Instituciones Autónomas canalizadas· a través del Banco Central 
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de Reserva, hacia el sector financiera nacional & internacional. 

Existen hechos concretos que inducen a pensar en la.factibilidad 

~e aumentar la dauda interna sin p~ner an peligro la 9stabilida~ mo-

netariaen el pals, en 1969 se logr6 colocar ia emisldn de Bon08 de _ 

la Dignidad Nacional, los cualas a~cendieron a la cifra de .,. o me--

nos de '30.0 millone8~ al uso de estos fondos fueron total.ente impr~ 

ductivos desde el punto de vista del desarrollo,. paro demue.tra la c~ 

pacidad potencial del mercado interno de capitales, la cual utilizada 

productivamente y en base a un plan podría convertirse en una fuente 

importante en el financiamiento de proyectos da inversidn. 

Prástamos Externos. La deuda externa del pa!e ha crecido constan 

temente en al período de estudio, pasando de '70.3 millones en 1962 -

hasta 233.4 millones en 1970, que significan respectivamente el 5.3% 

y el 9.2% del Producto Territorial Bruto, estos niveles se consideran 

bajos, si se compara con el promedio del 14% al 15% del Producto_ Te-

rritorial Bruto registrado en Amdrica Latina.!! Estos indicadores --

nos dicen que el país dispone da un margen adicional de endeudamientc 

externo de mds o menos del 4.6%. 

Adem's existe otro indicador importante, el cual:es, la relaci6n 

del servicio de la deuda externa .ntre las exportaciones da bienes y 

servicios; dicha relacidn sign1f1cd en promedio al 3.9% (Cuadro No. 

19), inferior a la de otros palees latinoamericanos, lo cual indica 

que nuestro pale cuenta con capacidad de endeudamiento a largo plazl 

11 "El esfuerzo interno y las necesidades del financiamiento. extern 
para el Desarrollo de El Salvador" - CIAP/457, 22 de Dic.de 197C 
p~g. 62 • 
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sin que los servicios da la deuda se conviertan en un obstdculo al 

sarrollo, tales indicadores no justifioan por s!'soloe al aumento en 

la deuda, paro nos señalan la posibilidad del incremento. En base a 

la exposioidn hecha anteriormente, puede pensarse an una mayor utili

zacidn del financiamiento externo para la ejacucidn de loe proyectos 

de inversidn pdblica~ esta mayor utilizacidn debe ajustarse e una pe

lttica definida y a un programa de endeudamiento enmarcado dentro dal 

plan de desarrollo econdmico y social de la necidn. 

La mejor utilizaoidn de la capacidad del endeudamiento astd en 

oidn a la seleccidn que se haga de las Instituciones Internacionales 

prestamistas, a la agilizacidn de los mecanismos internos de aproba-

cidn de los pr~stamos 'y a las prioridades de inversidn que se esta ....... 

blezoan. 

El e~amen hecho a las fuentes del financiamiento del sector pdbl! 

co basado en la nueva pol!tica de finanoiamiento propuesta, noe mues

tra la posibilidad de alcanzar mds altos niveles de ingresos destina

dos a financiar proyectos de inversidn pdblica considerado8 como 1m-

postergables para acalerar el proceso de desarrollo autoeostanido da 

la econom!a. 

El objeto dal examen no ha sido determinar la cifre exacta de las 

posibilidades del aumento de los ingresos del sector pdblico que se M 

destinarLan para las inversidnes; sino presentar un exemen de lss di~ 

tintas fuentes que contribuir!an al aumento del ingreso riscal de 

aouerdo a la nueva política planteada. 
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3. Utilizaci6n del Financiamiento Adicional 

Daspu~s de demostra~ que existe una capacidad financiera inutil 

da y partiendo del supuesto de qua el Gobierno sa propone captar eso 

recursos, es interesante ver a que seotores debe darse prioridad en 

la asignaci6n de tales recursos. El modelo de crecimiento econ6mico 

del país no debe basarse dnicamente en el desarrollo del sector indus 

trial o del sector agropecuario, debe impulsarse un desarrollo aquil! 

brado entre los sec~ore. industria, agropecuario, educación e infra--

estructura. 

Es necesario advertir que en esta parta no sa trata de establecer 

ningdn programa de inversiones pdblic8s ni da pensar en nuevo. proys~ 

tos, aino simplemente en plantear algunos lineamientos generales re8-

pecto a la distribuci6n de los recursos financieros conforme a proye~ 

tos que el propio Gobierno se ha planteadO an la dlti~a ddcada, en 

base a esto se har~ una brava exposición sobre los cuatro sectorss 

mencionados, incluyendo algunas medidas de política de desarrollo ec~ 

n6mico. 

El Sector Agropecuario. Este sector ee caracteriza por tener: --

escasos recursos da tierra dedicadas a la agricultura intensiva, de -

la extensi6n total de 2 millones de hect~reas s610 son aptas aproxim~ 

damente 670 mil hectdreas; abundante mano de obra ya que el 60% de --

la poblaci6n total del país es rural, lo cual da una relaci6n de 0.3 

hectdreas por persona; y por contar con un sistema de explotaci6n ax-

tensivo. Dando como resultado una alta tasa de desempleo da la pObla , .-
cidn rural y una baja productividad física por hectárea. Pero las 

causas fundamentales no están en la escasez de la tierra, 'ni en el ex 
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C9BO de la población s1ne an la falta da una u8~d.de~a política agro-

pecuaria, en el sistsma de trnneneia de la tierra inadecuada y en los 

bajas niveles de inversion8$ ©n 1_ canstrucaidn de la infraestructura 

del sector. 

Como no se puede pensa~ en el ejecuDi6n~ a corto plazo de una ve~ 

dadara reforma agraria en el pa!s~ es preferible pensar en trazar una 

política agraria que tenga ©OMO prop6sito el uso intensivo de la tie-

rra a trav~s de la ejecución de p~cyectos de riego y drenaje, consi--

guiando as! elevar la productividad del sector e incorporar nueva ti~ 

I 
rras al proceso prDductivo~ 

El centrar el desarrollo del sector agropecuario en proyectos de 

riego y drenaje, no signifi~~ olvidarse de la reforma agraria, la 
I 

cual pOdría ser la mejor solucidnp ain embargo, es i16gico pensar que I 

I los propios propietarios d~ !~ ti9rra quieran despojarse de la misma. 

Segdn estudia exista un enci~l ds regadío y drenaje que alcan- I 
za aproximadamente 235 mil hect.reas. de las cualas 184 mil son obras I 
de f~ciles ejecuci6n, 92 mi! presentan mayores dificultades y el res- I 

I to requiere da muchos recursos~ 

En el Cuadro No. 58 aparece la lista d~ todos los posibles proYe~1 

tos de riego y drenaje a ejecutarse en un período de 20 aRos, actual

mente s610 se 9St~ ejecutando el proyecto del alle de Zapotitll5n qUa : 
I 
I 

alcanza 4.230 hectáreas y existen estudios más avanzados de una extem 

8i6n de 19 mil hectáreao qua corresponden a los proyectos de Olomaga I 
I 

y Usulután-Vado Mar!n. I 
El costo total de lbS proyectos sería de '309*5 Millones, de los) 

I 
I 

------------------------------____ 1 

i 

I 
I 

~f 

I 
I 

I 
I 

I 
I ¡ 

I 

I 
I 
! 
! 
I 

i 
I 



I~-----------------------------------------------

CUB!@8 pad~ia participar ®1 ®®©~©~ Q=~®~n@ ©@n M~ 5D~o 

La ar!®n~aci~~ do ~a~ar@® ~®©Mr®a® al ®®©~@r a®r@p®@~.r1@ pOdría 

conducir a ~j®au~Br a~u@ll@® pr©~®©~@® ~~® ra©~1blg® ~® rea112~~o t~ 

l®~ cama al d® ri®®@ U@ulu~~n=~ad@ ~aríno [1 pr@~®©~a ©@n~!~t® ®n _ 

la pe~rar.©1@n d® 100 p@¿@® p~a~und@Q ©@n ®u@ ©@~r~~p@~d1ant~~ aqui" 

poa d9 b©~~®@o ®1®©~r1?1@a©1~~9 ®18~®~8Q d® ©@ndu©@1~~ V @~9fi@js pa

~B l~ 8u~ra©@1~n d~l ~®UB n®©®gar1® para r®~ar lDoD ~11 ~@©~~reas de 

tlerra o para cultiva. 1nt®nQ1Y@8 d® .lgD~6no ~~~D~o 9~izD EtDG El 

costo ~~t~l d~l P~~Y®©~D ~o ~® ©.l©~l~dD ®~ ~!~@~1 ~!11~"8$ de los 

cuales 6.a ~!llD~~® d® ©@l@n®~ @®~í~ ®pD~~@ n.ciD~.l y el ~esto apor

te ext~anj.rDo 

El P~DY@C~º de ~i~g@ d@ D1D~~~. ~i®n® ~n @D@to tDt~l d~ 36.0 mi-

llones d~ c~1@~9$ p.~. h®~!li~.~ 9 0 0 ~~! ~.o d® ~~®~D@ @~®lo~. 

Adem~$ d~ ®®tow g~.~d®® prD~®©~D® d®@®n ®j®DU~.~®® otros proyeo-

to~ ©Dl~t®~.l®® DD~pl®~@ni.r1©o ©D~@ ®Dn lD® dQ ~Qi0~@~©i~ ~~onica, _ 

~r~diti©i. ~ d® inf~~@®~~~Dt~~ffio 

Serta ~~~ inte~®~.~t@ ©D~p~ra~ !©® ~ost@® dG! @~~a~~ollD a trav~s 

de ests vía ~~n los C00t~® p@~ medio d® un® ~®f©~~8 ~g~B~!~ directa _ 

lo cual no e~ ~ompet8n©ia d® ®$~~ t~~b~j~@ l~ ~®~~~ja qu~ tiene el _ 

programa dG ~®g~d!g Y d~en~j® ®8 l~ p@®!bi!id~d d~ ~oa11zarse dentro 

d~ l~® e@ndici~~®~ polít!c©® ~©tYrn!®@o 

El S~©t©r ¡~du$t~i.lo D®~® ~®~i®ar~@ !~Q p@!i~i©8@ do foooento __ 

industrial ® ~~~~~~ d@ i~©®~~i~@® fi®©~l®~ ~ dG r~@~~~i©i5~ aduanaras; 

pO$ibl~m@~t~ ®®8 m~@ p~@@~c~1~@ ®!~~i~~~ 1@® 1n©®n~i~©® fi$c~l~s y __ 

propo~ci@n~~ ©~~dit@ r~©!l y ~~ ~®~©~~D ©®~~~@ ~ lffi pr@~~©©idn indus-
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trial, lo cual implica incrementar la capacidad de compra de m~s del 

60% de la población. 

En cuanto a la participación conjunta del sector pdblico en proye~ 

tos de inversión con al sector privado, debe de tomarse en cuenta el 

interás nacional, as decir, que los beneficios resultantes de dichas 

inversiones queden entre nacionales. Además 8S importante que las 

Instituciones canalizadoras de tales invereioAse logren imponer su ca 

pacidad para tener acceso al control, dirección y conocimiento de uti 

lidades en las empresas en que se realiza la inversión. 

Corresponde al INSAfI canalizar la mayor parte de los recursos fi 

nanciaros para la inversión que destina el Gobierno hacia el sector -

industrial. A tal Institución debe exigírsele capacidad t~cnica del 

personal e independencia politica, de lo contrario, jamás podrá cum--

plir con el objetivo de fomentar y orientar el desarrollo del sector 

industrial. El aumento en la capacidad financiera del INSAfI deba --

ir acompaRada con el cambio de politica en la concesión de cr~ditos y 

en la realización de las inversiones, lo cual debe estar contemplado 

en un plan de desarrollo a corto y a largo plazo. 

Sector Educativo. El crecimiento acelerado de la población plan-

tea al Gobierno la necesidad de aumentar los servicios en educación, 

vivienda, salud, abastecimiento de agua, transporte, etc., es decir, 

el Gobierno debe de programar las inversiones previendo las necesida-

des de la infraestructura que requiere el desarrollo. A pesar de que 

el Estado ha destinado en los dltimos años mayores recursos para la -

educaci6n los resultados reales no son muy b~lag.d~2.~,d8bido a una 

politica mal orientada, basado en el deseo de desarrollar un progra--
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ma de educación por televisión, el cual ha absorbido los mayores mon-

tos de inversión; ~sto conduce a pensar en un cambio en la política -

educativa del país, que tienda a propiciar la educaci6n masiva de la 

pOblaci6n, no por medio de la telev~ión, sino utilizando el mismo r~ 

curso humano como ag~nte educativo, el cual poseemos en abundancia. 

El costo total de la primera y segunda fase de la reforma educati 

va asciende mds o menos a '70.0 millones, de los cuales '23.0 millo--

nes se dedican a la construcción de 26 nuevos institutos nacionales -

en todo 'el país, el resto es absorbido en mayor parte por el programa 

de educación por televisi6n el cual sólo cubre la educación media que 

¿orresponde a zonas urbanas del país, y una baja proporción ,a a fi--

nanciar la educaci6n primaria que es la que mds atención necesita. 

El país no puede darse el lujo de sostener un sistema tan costo--

so, como es la educación pDr televisión; t~cnicamente puede ser 10 --

mejor, pero desde el punto de vista de las condiciones económicas del 

país resulta hasta improductiva debido a los altos~costos del funcio-

namiento; por tal razón el programa deba desaparecer y los recursos -

utilizados en su ejecución deben pasar a reforzar los presupuestos de 

educaci6n primaria, media y superior, para cubrir la demanda de pers~ 

nal calificado por los demds sectores de la economía, evitando as! la 

contrataci6n de técnicos extranjeros. 

Sectores Infraestructura. Entre los prop6sitos del desarrollo --

econ6mico y social del pa!s, estd el de hacer partícipe da lo~ bene--

ficios del progreso en forma integral a la mayoría de la poblaci6~ --

tanto urbana. como rural. La creación de la infraestructura ~conómica 

y social tiende a alcanzar ese objetivo y simultdneament~ facilitar -
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el progreso equilibrado entre sectores. 

El gobierno qua e8 el reeponsable directo de la construcción y maJ 

tenimiento de la infraestructura vial, necasita de mayoree recursos -

para ejecutar proye~tos. en los puntos d.a la economía donde los benef! 

ci08 sean·mdximos, conforme a planes de corto y largo plazo que esti-

men las necesidada8 futuras de infraestructura. 

Actualmente existen varios programas nacionales y regionales de -

carreteras que se están ejecutando y otros adn permanecen a nivel de 

. pr~yectos, debido a la insuficiencia de recursos. Estos programas y 

proyecto~ no se elaboran pensando en el interás nacional sino en el -

inter~s de peque~os grupos dominantes, por tal razón deben elaborarse 

planes que tengan como objetivos facilitar la coordinación de las ac-

tividades de los sBctoree más dinámicos, en especial y en general de 

todos los sBctores económicos. 

4. Terceras Conclusiones 

1) Un cambio en la .política de captaci6n de recursos financieros por 

parte del Estado es requisitos indispensable, p~ra' lograr mayores 

niveles de irigresos fiscales y restilver, en .cierta medid~, el pro

blema· de la escas~i de tales recursos, qua enfrenta al sact~r pd--

blico en general. 
. . 

2) Para alcanzar un de~arrollo ordenado y consistente; es necasario -

contar· con una planificaci6n efectiva, en donde se espéciifique y -

defina la política'. seguir y los objetivos.qua se persiguen. Ad~ 

más debe incluir la determinación del volume.~ y calidad de los re_O 

cursos humanos y de capital que se requieren en la consecución de 
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los objetivós propuestos. 

3) El sector pdblico necesita de mayores esfuerzos para lograr conso

lidarse en su propia estructura, y constituirs9 despuds en el ver

dadero impulsor del progreso econ6mico nacional. 

VI - RECOMENDACIONES 

La tipificaci6n de todos los problemas que enfrenta el sector pd

blico en su tarea de impulsar el desarrollo econ6mico del país, ha si 

do imposible, debido a lo variado y complejo de los distintos facto-

res que intervienen en el proceso. 

Para tratar de solucionar algunos de los problemas que han sido -

objeto de estudio se"dan las siguientes recomendaciones: 

1 - Lo determinante en cualquier proceso de desarrollo es la poll 

tica econ6mica seguida por el Gobierno para su realizaci6n. En nues

tro pa!s es necesario en cambio en la política seguida hasta ahora, -

debe plantearse una participaci6n creciente del Estado en la activida 

econ6mica, teniendo como objetivo el desarrollo sostenido y arm6nico, 

a trav~s de la transformaci6n progresiva de la estructura scon6mica y 

social del país. 

2 - Para aumentar los ingresos fiscales es necesario: 

a) Hacer un estudio completo del sistema tributario actual, -

con el prop6sito no de introducir pequeños cambios, sino -

de transformar el sistema en forma integral que conduzca -

a aumentos constantes en los ingresos tributarios. 

b) Reducir los gastos de funcionamiento del Gobiérno a travd~ 

de la utilizaci6n ra~ionalizada de los recursos. Esto se 
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puede empezar a lograr haciendo uso de la técnica del pre-

supuesto por programa y de una administración democrática, 

sin compromisos o nexos politicos. 

3 - El endeudamiento externo debe utilizarse como un complemento 

sequro, a' 108 escasos recursos financieros nacionales, lo cual impli-

ca adoptar una política sana y ágil que tienda a acelerar al proceso 

de capitalización de la economía nacional. 

El país tiene capacidad da endeudamiento inutilizado debido: a --

su politica tradicional respecto del endeudamiento externo, a proble-

mas legales e institucionales y a las exigencias da las Instituciones 

Internacionales prestamistas que no se han podido cumplir. Para so-

lucionar estos problemas el Gobierno debe preocuparse por seguir una 

politica de endeudamiento externo más racional, por reducir al máximo 

el proceso burocrático para llevar a cabo la contrataci6n de présta--

mos externos y por 61timo solicitar financiamiento a aquellas Instit~ 

ciones que lo proporcionen en condiciones blandas. 

4 - El Gobierno deba de preocuparse por el desarrollo del mercado 

de valores interno, programando emisiones periódicas y creando las --

condioiones adecuadas a los demás sectores. 

5 - Los recursos financieros del sector p6blico para inversiones 

deben asignarse fundamentalmente, a los sectores: Industrial, Agrope-

cuario, Educación s Infraestructura. 

6 - El financiamiento en el sector agropecuario debe destinarse 

a proyectos que tiendan a modificar la estructura de tenencia de la -

tierra, a aumentar la productividad y a proporcionar mayores oportunl 

"' ,. 
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dades de empleo a la población del sector rural. 

7 - Los recursos disponibles para el sector industrial, deben di!, 

tribuirse entre empresas que utilicen materia prima nacional, en esp~ 

cial de origen egr!cola, para utilizar al m~ximo el recurso abundante 

poblacidn'. 

8 - Debe reducirse al mdximo el financiamiento a la industria, a 

travds da incentivos fiscales, a cambio de tales incentivos, el Go---

bierno debe asegurarlaa el mercado a su producción. 

9 - La baja capacidad tdcnica de la mano de obra no imprime mayor 

dinamismo al proceso de desarrollo económico y social del país, esto 

exige a que el Gobierno y el sector privado sa preocupen por ejecutar 

planes de capacitación masiva de nuestra mano de obra en los diversos 

campa •• 

Actualmente el Gobierno sa encuentra ampecinado en implantar el -

sistema educstivo televisado, el cual difícilmente resolver' el pro--

blema educativo debido a que 8std diseRado para países con alto nivel 

de desarrollo. 

El programa da educación televisado debe desaparecer, a implanta~ 

se un sistema educativo en el cual se utilice el propio elemento hum~ 

no como el elemento base en la ejecucidn. 

10 - Para lograr un desarrollo económico equilibrado, el Gobierno, 

a travds de la planificación efectiva debe financiar proyectos compl~ 

mentarios en los demds sactores económicos. 
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CUADRO N' 1 

INGRESOS DEL OOB I ERNO CENTRAL PERC I B I OOS y DE VEN! 

1962 - 1970 
(En Mi1ea i. e.lenes) 

1 962 196 3 1 964 196 5 1 9 I 

TOTAl DE INGRESOS 171.678.1 181.198.1 218.228.1 242.121.3 232.1! 

INGRESOS caRRIENTES 171.675.1 181.184.4 210,458.5 224.542.1 223.5' 

INGRESOS TRIBUTARIOS 152.728.8 165.145.2 198.584.1 211.175.6 . 208.8' 

010 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 23.110.3 24.2~8.2 35.gS2.3 33.752.3 33, 7~ 

011 Ilpuesto sobre la R.nta Personal 14.069.aY 14.265.&11 17.096.3 17.391.5 18,g' 

013 lapuesto sobre la R.nta de Eapresas 8,691.0 9.721.4 14.170.7 11.441.0 9.5' 

015 Ilpu .. to sobre Otras Rent81 349.5 251.2 3.700.3 4.419.8 5.21 

020 IMPUESTO SOBRE PATRIMONIO Y PROPIEDADES 1.313.1 8.432.8 9.856.5 9.466.8 M 
020 I!l!ueate seb!l el fatMlGldo 3.899.9 4.171.8 4.810.4 5111319 hl 
021 I.,uest, sobre .1 Capital (Vialida4 Serie 'Al) 3.686.6 3.952.7 4.702.8 4.876.0 5.1 

023 lapuesto sobre 1. Propiedad IAIObtlfaria (PaY1 
lentaci6n) - 213.3 219.1 167.6 237,9 21 

030 Ilevelto sobre TrallfereAC1a 4. Proei.d!!e3 3.413,2 4.261 10 4.986.1 4.352.9 hl 
031 ,A Tft,l. Olereao (1IPuelto i. Alcabala) 1.311.4 1.638.5 1.701.2 2.022.6 2.0 

033 A Trt.lo Gratuito (1IPuelto 4. D.naciene.) 731.1 676.3 765.5 310.7 ~ 

035 Por Causa d. Mu.rt. (Ilpuesto de Suc •• io ... ) 1,370.1 1,946.2 2,519.4 2.0l9.6 1.0 

050 '"PUESTOS SOBRE El CO"ERCIO EXTERIOR 81,102.9 82.91ª.9 95.484.0 99.534.4 96,3 

OSO 'IP"estoa a la lI"orbc14D 60.015.1 60.236.9 63.929.5 62.741J.8 62.6 

051 1.,II.at •• lobre Producto. A11 .. ntic1ol 4.411.8 3.'86.9 3,936.3 3.747.8 3.9 
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1 962 1 963 1 964 1 965 

052 lapuesto 80bre Bebidas y Tabacos 20 054.2 2.282.2 2.118.7 2.224.4 

053 ¡Ipuesto 8ebre Materiale. Crudos no COle!L 
tibles, Exc.pto Co.bustibles 140.9 92 .. 3 115.8 153.0 

054 lapuesto sobre eoabustibl.s J lubricantes, "1 
•• rales y Productos Celexos ;) 14.650.9 11.259.9 9.218.3 3.713.3 

055 tapueste sobre Aceites y Mantecas d, Origen. 
Anilal y Vegetal íI 005.3 686.0 100.2 151.2 

056 Ilpuesto sobre Productos OIf.ieos 5.793.9 5.874.4 6.179 .. 6 6.642.0 

057 lapuesto sobre Productos Manufacturados, Clasj. 
ficados, Principal.ent. seg6n el Material 19.364.3 19.411.4 22.260.6 23.487.3 

058 lapltsto sob.re Maquinaria y h-brial d, Trans-
porte 6.145.4 9.397.0 11.813.7 13.710 .. 1 , 

059 laplasto sobre Artículos Maaufacturldos Diversos 6.543.1 1.238.1 8.029.4 3.846.4 

060 IlPueste sobre lllaal .. V1'08 I.E.P. 5.3 8.1 16.9 9.3 

070 Imestos sob!:! la iaortaei6g 21.087.8 22.671.0 3].554.5 36.189,6 

071 taple3tos lobre ,1 Cafi 19.930.4 21.632.5 11 .. '"1.4 36.011.3 

072 lapuesto 8ebre .1 Cllarla 1,,145.7 1.025.9 1.072.1 761.1 

079 1.,lesto lobre Mercaderf as .. C. 11.7 18.6 21.0 17.2 

100 IMPUESTO OOBRE El CONSUtll DE PRODUCTOS Y SER-
~ 35.609.7 42,940-º 50.598.9 5911930\.3 

100 Ile!!stos !2br. ~OD'UIO d! fI!ductes ~2.J15.!! 38.800.1 0\519~929 5~.~9ª.1 

101 lapuesto sobre Producto. Alcoh41icol 19.336.0 21.056.2 22.710.4 23.250.0 
102 I.,..ate so~r. Cigarrillos 8.501.9 8.005.9 9.546.7 10.463.1 

103 IIIp&lesto sob,.. Azlcar 3.023.3 3.399.9 3.973.4 3.813.1 

105 lapuesto sobre Bebidas y Gaseosas 838.9 . 911.0\ 1.012.5 1.109.7 
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" 1962 \ 1 963 1 9 64 1 9 6 S 
'. " 106 '.puesto .bre Han aa 

\ 
'" M4.8 1.068.2 1.322.6 -,- ", 

107 IlPuesto $Ob,.. Productos Derivados del Petr6110 -.- \~l}6.1§j 6.493.2 13.9~.1 

109 I.,utsto lob,.. F6sf.ros 373.5 4\6 480.1 491.5 

119 'lplesto sobra Pro4uctos no Clasificados 41.3 72.3 roS.Ji 9s.aY 

la¡ I.uesto .obra .1 Us. de Servicio. 3,494.7 4.049.9 4.649.0 5.441.2 

121 Ilpu.ato sob,.. Pasaj., lIarftt." 'f AIreo. 617.4 677.8 837,7 854.8 

122 I.,. •• to sobre Pri ... de S.glr.1 181.0 191.7 212.6 362.4 

123 ',plesto sobre Eaptcttcul0' Pfblicos 446.8 005.4 705.2 727.8 

124 tlPlestOI sobre Matrículas de V.hículos 2.249.6 2.375,0 2.893.5 3,496.2 

150 IItlUESTOS y 6RAYAMEIES SOBRE ACTIVIDADES PROOIt-
TlYAS J COfttltIALES ,I ACTOS ~RIDICOS y TRUSAC-
~ JI 4.261.4 5.118119 5.783.9 6.528.0 

160 '!l!lfes!!!. l Gravúe!!!. IObre ~tos JurfdiS!! l -
Trusaceiones 4.261.4 5.118.9 5.783.9 6.528.0 

161 1",lIto. de Ti,brea Filcalea 3.106.9 3.731.7 4.201.8 4.649.1 

162 ,.,uesto d. Pap.1 Sellado 1.15".5 1.387.2 1.582.1 " 1.878.9 

170 OTROS IMPUESTOS 1 6RAVAfttllES DIVERSOS JQ/ 1.323.4 1.5€1l.4 1.004.2 1.959.8 

IIGRESOS 10 TRlgUTARI~ 14.411.2 1ª.639.6 9.951.7 10.840.g 

IIIGRE~ POR TRAISFER~IICI~~ CORR'tIlT~S 1.4~.~ 1.718.0 1.863.4 2.383.5 

300 Transf.re!Sias ~orrfe!t •• del Ststor Privado 11430.~ 1.718.0 1.8~." 1.008.9." 

300 Ingresos por Multas, COlisos 'f Responsabilidades 806.2 999,3 837.1 991.5 
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1 962 1 963 

330 Otras Multas y Transferencias Corrientes J1J 624.1 718.7 

340 Transferencias Corriente. de OrganillOs Estatales -.- -.-
380 Transferencias Corrientes del Exterior -.- -.-

OTROS INGRESOS CORRIENTES 3,106,8 681,6 

INGRESOS DE CAPITAl 2.9 13.7 

]} No incluye lapuesto de EtergelCia 

Ji IlJ)uesto sob,.. la Rent .. 110 discriaina renta personal, eapruu y otras rentas, 

Reforaa 1961 - 1963 

11 Refo .... a la ley 

~ Sustitucil. d. laportaci6. por producci6n nacioRal 

~ Sustftuc1'. d. IlPOrtacil. por producci6. nacional 

!I Sustituci61 de laportaci6n por producci6n nacional R.A.S.A. 

1'964 1 9 6 5 

1.026.3 1.1~.4 

-.- 205.6 

-.- -.-
58,6 lli.!!. 

7.769.5 - 11.419.2 

V Incluy. l. producido por la c:uenta 108 - Produdos de Tocador y Cos.nieos • 1964: 1540.166.11 y 1965:. t 
lV Sol81elt8 presenta la sUla de los iapuestos de papel sellado y ti.bres fiscales para resaltar su 1ap~rt. 

]1 Refo ... a .n la estructura del ilpuesto, .levando la tasa que grava las transacciones co.erciales desde ,1 

1QJ Al r.ndiaiento propio de este rubro (110) se agrtg6 la diferelCia entre el rendilfento total del Sub-prol 
fiscales 

JJj Los liIos 1962 y 1963 auft incluyen los fondos provenie.tes de las tasas por servic'os d. teleco.unfcacioa: 

1lI Incluy. las lultas de los iapuestos directos 

fUENTE: Infortes Coapl ... ntarios Constitucionales 



l -,,", 
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1962 

1963 

1964 

~.9~5 

1966 

1967 

1968 

• 1969 

1970 

FUENI'E: 

O[;rAlJRO No. 3 

·~ --.\ 

INGRESOS TRIBUT.AlU OS y SU REL).OION OC~Y EL 
- PROJJ'[7CJTO TEP.RITORI&L BRCTO 

(En miles de oolones) 

Ingresos IJJ:r;;." ;{'1:. i14 
Tributgrtos F,. T. B. P.T.,8, (;é) 

-152.721 1.602.581 9·5 

165.145 1.693- 643 9.8 

198·585 1.866.-742 10.6 

211.176 1.992.182 10.6 

208. 878 2.109.749 9.9 

210.888 2.215- 704 9.5 

215.913 2.291.911 9.4 

226.575 2.381.819 9.5 

264.304 2.538.362 10.4 

Informes OOllLplementarios Oonstituoionales y Revista 
Banoo Oentral - Peo. /71 



aUJJJRO No. 4 

REMOION ENTRE LOS IJD?UESTOS lJIRE07'OS E I_VDIREOTOS 
(JOil E.L TOTAL DE Les ING.F;ES~S 7..iIE[:::~:IOS 

(En, m.tl1ones de aolones) 

Im.puesto8 I1II.PUS8to8 Total % I.D. í% I.Inda I 
,AfIO Direotos Indtrsdto8 Ing. Trtb. I. T. I. T. 

1962 30.4 122.3 152.7 19- 9 80.l 

196:1 32.7 132.4 165.1 19- 8 80.2 

1964- 44.9 15:1-7 19&6 22.6 77.4 

1965 4:3-3 167.9 211.2 20.5 79-5 

1966 42.7 166.2 20&9 20.4 79-6 

1967 49.1 l61..8 . 210.9 2:1-3 76. 7 

1968 65.2 l50.7 2l5.9 30.2 69-8 

1969 62.9 16:1-7 226. 6 27.8 72.2 

1970 6 .. 6 199- 7 264.3 24.4 75-6 

~NTE: -Znf0rm88 Oom.plsmentarto8 Oonstttuotonal •• 

~. 



OUADBO lvo. .5 

EJj SALVUJOR: IlIPUESTO SOBRE LA REN1!J. 

Exceso de ti: Hasta:1 Más %: Sobre &Xceso de: 
1. 

7 000 2.85 

7.000 8 000 199-50 2.95 7.000 

a. 000 9- 000 299- 00 3-80 a. 000 

9.000 10.000 267.00 4.70 9- 000 

lO. 000 11.000 314. 00 5- 60 lO. 000 

11.000 12.000 370. 00 6.50 11.000 

12.000 1.> 000 405·00 7.40 12.000 

13- 000 14. 000 50:;' 00 &30 1.].000 

14. 000 15- 000 592.00 J). 20 14. 000 

15.000 16. 000 680. 00 10.10 1,5. 000 

16. 000 17.000 785.00 11.00 16.000 

17.000 1&000 895.00 11.10 17.000 

1& 000 20. 000 1.006. 00 12.00 1&000 

20. 000 22.000 1.246. 00 14. 00 20.000 

22.000 26. 000 1.526.00 1,5. 00 22.000 

26. 000 30.000 2.126. 00 16. 00 2&,·()()0 

30. 000 36. 000 2.766. 00 17.00 300 000 

36.000 42.000 3- 786. 00 1.9- 00 36. 000 

42.000 4&000 4.926.00 21.00 42.000 

4&000 54. 000 6.186. 00 230 00 4& 000 

54. 000 6~000 7.566. 00 25.00 54. 000 

62.000 70. 000 9-566. 00 27.00 '62.000 

70. 000 80. 000 11. 726. 00 30. 00 700 000 

ao.·ooo 95.000 14. 726. 00 33- 00 so. 000 

95.000 110. 000 19- 676. 00 36. 00 95.0.00 

110. 000 12,5. 000 2,5. 076. 00 3,9. 00 110. 000 

125.000 150. 000 30.926. 00 4:5e 00 125. 000 

~ 150. 000 200. 000 41. 676. 00 4& 00 1500 000 

200.000 250. 000 6,5. 676. 00 53-00 200. 000 

250. 000 92.176. 00 60. 00 250. ooa 
, 11 
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CUAQRO No. 6 

ESTRUCTURA TRIBUTARIA 

( 1962 lo: 1970 ) 

1962 1963 1964 1965- 1966 1967 1968 1969 1970 

INGRESOS TRIBUTARIOS 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .~OO.O 

ImpUESTO SOBRE LA RENTA 15.1 14.7 17.7 16.0 16.2 - 18.0 20.6 16.8 15.0 

ImpUESTO SOBRE PATRIMONIO Y -
PROPIEDADE~ 4.8 5.1 4.9 4.5 4.3 5.3 9.6 11.0 --.1.!4 

ImpUESTO SOBRE COMERCIO EXTERIOR 53.1 50.2 48.1 47.1 46.1 42.9 35.8 37.3 ~O 
Impuestos sobre la Importación 39.3 36.5 32.2 29.7 30.0 28.2 24.5 25.2 24.6 

~mpuestos sobre la Exportación 13.8 13.7 15.9 17.4 16.1 14.7 11.3 12.1 18.4 

IMPUESTOS SOBRE EL CONSUmO DE PRO-
DUCTOS Y SERVICIOS 23.3 26.0 25.5 28.4 29.2 29.4 29.2 30.2 27.1 

!~PUESTOS V GRAVAMENES SOBRE ACTI-
VIDADES P~ODUCTIVAS v COMERCIALES 
ACTOS JURIDICOS y TRANSACCIONES 2.8 3.1 2.9 3.1 3.3 3.4 3.7 3.6 4.6 

Impuesto de Timbres 2.0 2.2 2.1 2.2 2.3 2.5 2.7 2.~ 3.6 

Impuesto de -Papal Sel~ado 0.8 0.9 0.8 0.9 1~0 0.9 1.0 1.0 1.0 

OTROS IMPUESTOS V GRAVAMENES DIVER-
§.Q§. 0.9 0.9 0.9 0.9 O.~ 1.0 1.1 - 1.1 0.9 

fUENTE: Calculado del Cuadro No. 1 



CUADRO No. 8 

VARIACION DE LOS IMPUESTOS SOBRE EL COMERCIO EXTERIOR 

PARA LOS A~OS 1962 - 1970 

(Base 1962) 

Tasa Incremen. Tasa Incremento Tasa Incremen-
A~OS to Anual Anual to Anual 

Total Importaciones Exportaciones 

1962 

1963 + 2.2 0.3 7.6 

1964 15.2 6.1 39.2 

1965 4.2 - 1.9 16.4 

1966 3.1 0.0 8.4 

1967 6.2 - 5.3 8.0 

1968 14.5 -10.9 21.3 

1969 + 9.4 8.1 12.3 

1970 34.2 13.6 77.0 

FUENTE, Informes Complementarios Constitucionales. 



CUADRO No. 11 

DIRECCION GENERAL DE CONTRIBUCIONES INDIRECTAS 

DECRETO No. 77 

TABLA DEL ImpUEST~ DE TImBRE 

~ 32.- FACTURAS o CUALQUIER OTRO DOCUMENTO QUE AMPARA LA VENTA DE 
MERCADERIAS, SOBRE EL VALOR DE LA VENTA, RECIBOS POR SERVI 
CIOS PRESTADOS POR ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES, COMERCIA 
LES, AGRICOLAS, O DE SERVICIO EN GENERAL, POR EL VALOR DEL 
SERVICIO. ESTE ImpUESTO SE COBRARA ASI I 

Da 

Da mds de 

Da m~s de 
Da m¡i$ da 

Da mlb de 

De mds de 

De mds de 

De mlis de 

De mis da 

Da mds de 

De mlfs de 

, 20.00. hasta 

" 50.00 hasta 

11 100.00 hasta' 

"200.00 hasta 

n 300.00 hasta 

"400.00 hasta 

"500.00 hasta 

"600.00 hasta 

"700.00 hasta 

"800.00 hasta 

"900.00 hasta 

" 

" 
" 
" 
n 

tf 

It 

" 
" 
" 

50.00 

100.00 

200.00 

300.00 

400.00 

500.00 

600.00 

700.00 

800.00 

900.00 

1000.00 

11 

11 

ti 

" 
It 

ti 

tt 

" 

" 
It 

0.50 

1.00 

, 2.00 

3.00 

4.00 

5.00 

6.00 

7.00 

8.00 

9.00 

10.00 

De 1.000.00 en adelante sa pagarli tlO.OO m's '1.00 por ca

da , 100.00 o fraccidn adicionales. 

EN LAS VENTAS DE mERCADERIAS y PRESTACION DE SERVICIO CON -
VALOR INFERIOR A '20.00, EL IMPUESTO SE PAGARA SOBRE EL TO
TAL ACUmULADO DIARIAMENTE. 

0.0. No. 157, Tomo No. 228 - 31 Agosto de 1970 
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CUADRO No. 18 

DEUDA PUBLICA DE EL SALVADOR 

( millones de Colones ) -
DEUDA EXTERNA Deuda Deuda % de Cr.§.. 

AÑOS Garanti No Garan Interna Total cimiento 
Anual 

Directa zada tizada Total 

1962 30.4 39.9 70.3 53.3 123.6 5.19 

1963 33.3 5?6 90.9 60.9 151.8 22.81 

1964 44.1 67.4 111.5 61.7 173.2 14.09 

1965 61.3 85.8 147.1 58.0 205.1 18.41 

1966 70.1 111.6 0.2 181.9 56.7 238.6 16.33 

1967 77.6 127.1 0.8 205.5 56.8 262.3 9.93 

1968 79.7 132.0 2.0 213.7 .69.7 283.4 . 8.04 

1969 81.5 136.1 7.4 225.0· 94.1 319.1 12.59 

197011 88.6 134.9 9.9 233.4 97.6 331.0 3.73 

11 Cifras Provisionales, Estimadas por B. e.R. 
FUENTE: Informes Complementarios Constitucionales para Deuda Directa 

y Garantizada y Revista del Banco Central de Reserva de El -
Salvador para Deuda No Garantizada y Deuda Interna. 



CUADRO No. 19 

DEUDA PUBLICA EXTERNA, SERVICIO Y SU RELACION 
CON ALGUNAS VARIABLES rnACROECONOmICAS 

( En millones da Colonas ) 

Saldo 
de le 
Deuda 

S E R V I C 1 O R E L A C ION E S 
Ar~os 

1962 

1963 

1964 

1965 

1966 

1967 

1968 

1969 

197aY 

Externa 

111.5 

147.1 

181.9 

205.5 

225.0 

233.4 

Amor
tiza
ción 

6.6 

15.9 

13.4 

15.6 

10.7 

11.4 

14.1 

Inte
reses 

3.8 

4.5 

6.5 

7.5 

8.9 

11 Comparado con Deuda Total 

Total 

11.7 

21.2 

22.0 

23.0 

~ Cifras provisionales Estimadas por B.C.R. 

Servi
cio E~ 
portac. 

4.1 

Deuda 
Extsr 
na/PIS 

8.1 

Deuda Pú
blica Tp 
tal PTS 

8.6 

11.0 

11.8 

12.4 

13.4 

fUENTE: Informes Complementarios Constitucionales para Amortización 
e Intereses y Revista del Banco Central para Exportaciones 
y PTB. 



AÑOS 

1962 

1963 

1964 

1965 

1966 

1967 

1968 
, ' 

1969 

1970!U 

S~~DO DEUDA INTERNA 
Deuda 
DirsE.. 
te 

5.9 

15.5 

14 •. 

13.6 

!2.3 

11.3 

20~1 

44.5 

49.0 

Deuda 
Garan. 
tiza
, da 

47.4 

45.4 

,46.9 

44.4 

44.4 

45.5 

49.6 

49.6 

48.6 

Total 

53.3 

60.9 

61.7 

58.0 

'56.7 

56.8 

69.7 

94.1 

97.6 

... ,,1. 

CUADRO ,No. 20 

DEUDA PUBLICA INTERNA EN EL SALVADOR 

(millones de Colones) 

Servicio 
Deuda P. 
Dcta. In 

terna 

0.8 

0.8 

1.5 

2.0 

1.9 

1.9 

1.8 

3.1 

3.7 

Servicio 
Deuda P. 
Dcta. Ex 

terna 

6.5 

6.5 

7.0 

8.4 

8.0 

3.1 

3.5 

3.5 

3.7 

Total 
Serve 
Deuda 
P.Di
recta 

7.3 

7.3 

8.5 

10.4 

9.9 

5.0 

5.3 

6.6 

7.4 

Ingresos 
ctes.Go
bierno -
'Centra! 

171.7 

181.2 

fl0.S 

224.5 

223.5 

226.9 

231.0 

252.0~ 
281.8 

.!I Incluye ~22.1 millones de Ingresos de Bonos de la Dignidad Nacional 

El Cifras proviSionales 
, 

,Serv icio' Deuda 
P. Dcta., Inter 
na/Ingresos -

Ctes. 

0.4 

0.4 

0.7 

0.9 

0.8 

0.8 

0.8 

1.3 

1.1 

FUENTE: Informes Complementarios Constitucionales y Banco Central de Reserva de El Salvador 

• 

Relación Servi
cio Deuda P. -
Dcta. 8' Ingresos 
Ctas.Gbno. Can-

tral. 

4.2 

4.0 

4.0 

4.6 

4.4 

2.2 

2.3 

2.7 

2.3 



CUADRO No. 22 

CENTROAmERICA!INGRESOS TRIBUTARIOS DEL GOBIERNO CENTRAL 

ImpUESTOS DIRECTOS E INDIRECTOS, AÑOS 1966-1970 

( En millones de pesos Centroamericanos) 

o PA 15 AÑO TOTAL 

Total Centro 
"m~rica 11 1966 370 

390 

426 

460 

519 

GUATEmALA 

1967 

1968 

1969 

1970 

1966 107.5 

1967 111.5 

1968 123.8 

1969 134.3 

1970 139.8 

EL SALVADOR 1966 

COSTA RICA 

HONDURAS 

1967 85.0 

1968 86.3 

1969 94.1 

1970 105.1 

1966 72.4 

1967 74.7 

1968 87¡2 

1969 98.8 

1970 121.0 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

53.5 

59.4 

67.5 

70.5 

80.0 

11 No incluye P.Aam~ 

BASE 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

Impuestos 
Directos 

Sub- % 
Total del Total 

79 o 

92 

109 

111 

115 

16 

19 

22 

23 

25 

18 

20 

26 

25 

26 

16.7 

21.0 

25.9 

27.8 

22.1 

13.7 

17.7 

20.8 

22.6 

22.0 

20.9 

23.6 

25.6 

24.1 

22.2 

14.9 

17.0 

17.8 

17.2 

17.9 

21.3 

23.5 

30.1 

26.6 

24.7 

23.1 

28.1 

29.7 

28.1 

22.1 

25.6 

29.8 

30.8 

32.1 

27.5 

Impuestos 
Indirectos 
Sub-
Total del To 

299 

298 

317 

349 

404 

91.5 

92.5 

101.8 

111.3 

114.8 

66.8 

65.0 

60.3 

69.1 

79.2 

55.7Y 
53.7 

61.3 

71.0 

94.2 

39.8 

41.7 

46.7 

47.9 

58.0 

79.1 

76.4 

74.4 

75.9 

77.8 

85.1 

83.0 

82.2 

82.9 

82.1 

78.5 

76.5 

69.9 

73.4 

75.4 

76.9 

71.9 

70.3 

71.9 

77.9 

74.4 

70.2 

69.2 

67.9 

72.5 

al Incluye 279 miles de pasoa centroamericanos de impuestos sobre ex~ 
taci6n de caf~~ que o aparece sOn el presupuesto de 1966 en el grupo 
"Exp1otaci6n da Empresas". 

FUENTE: Guatemala,Trimestre Fiscal (Oct.-Dic.1970).El sa1vador,Direc. 
TAM~~~~ rlal Prssuouesto de Contabilidad Central.Honduras ,Con1 
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CUADRO No. 24 

GASTUS CORRIENTES DEL GOBIERNO CENTRALY 

( En Millones de Colones) 

UNIDADES DE ORGANIZACION 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 

PODER LEGISLATIVO 1.2 1.2 1.2 1.2 1.3 1.2 1.3 1.3 1.4 

PODER JUD le IAL 4.2 4.3 4.4 4.6 4.8 5.0 5.3 5.4 5.4, 

CORTE DE CUENTAS DE LA REPUBLICA 2.1 2.1 2'.2 t.1 2.5 ,2.5 2.6 2.7 2.7 

CONSEJO CENTRAL DE ELECCIONES 1.3 0.3 0~6 0.6 1.0 1.2 1.2 ,,0.4 1.1, 

TRIBUNAL DE SERVICIO CIVIL 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 O~7 ,,0.8 0.8 0.8 

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 5.1 3.0 3.4 3.9 4.6 4.6 5.4 4.6 6.1' 

RAmo DE HACIENDA 9.7 10.4 11.0 13.2 12.9 12.2 13.0 12.7 13.3 

RAmo DE RELACIONES EXTERIORES 4.3 4.2 4.1 4.3 4.3 4.4 4.5 4.5 4.7 

RAmo DEL INTERIORY 8.9 8.4 4.7 5.1 4.9 5.1 4.9 5.0 ,4.8 

RAmo DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA 22.2 22.3 22.8 24.7 24.9 25.6 25.3 28.0 27.0 

RAmo DE JUSTIC lA 3.1 3.2 3.3 3.7 3.9 4.3 4.4 4.4 4.6 

RAmo DE EDUCACION 38.8 40.6 42.3 46~0 50.1 54.6 59.6 64.8 70.2 

RAmo DE S17UD PUBLICA y ASISTENCIA 
SOCIAL 3 2-0.2 ' 20.8 21.5 23.1 27.3 29.2 32.0 31.8 32.5 

RAmo DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 2.3 2.2 2.2 2.6 2.5 2.5 2.5 ' 2.5 2.7 

PROGURAOURIA GENERAL DE POBRES 1.9 1.9 ' 1.8 1.9 ' 2.0 2.0 . 1.1 ,1.0 1.0 

RAmo DE ECONOffiIA 4.2 4.8 5.4 6.2 6.2 6.0 ,6.0 6.2 6.6!! 

RAmo DE AGRICULTURA Y GANAOERIA 6.6 7.1 7.7 7.2 1.5 7.9 7.7 7.6 8.1 



,.'. '.'. 

UNIDADES DE ORGANIZACION 

RAMO DE OBRAS PUBLICAS 

SUB-TOTAL 

DEUDA PUBLICA 

CLASES PASIVAS 

COTIZACIONES' AL SEGURO SOCIAL 

CONTRIBUCIONES A OR&ANISmOS IN-
TERNACIONALES 

PROVISION PARA EMERGENCIA 

SUB-TOTAL 

·TOTAL 

., ,,. 

- 2 -

1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 

15.1 21.3 9.5 10.5 9.7 9.6 10.6 

151.9 15B.9 148.9 161.8 171.1 178.7 188.3 

5.5 7.5 8.7 9.0 9.6 5.0 5.3 

8.8 10.1 11.1 12.2 13.0 13.9 14.5 

1.9 1.9 2.4 2.4 0.6 

3.1 0.5 1.3 

16.2 19.5 22.2 21.2 28.1 19.4 21.7 

16B.1 17B.4 171.1 lB3.0 199.2 19B.2 210.0 

11 El Servicio de Telecomunicaciones pasó a ser ANTEL a partir de 1964 

~ Incluye Gastos y Compromisos 

11 No incluye la utilización del pr~stamo para Erradicación de la Malaria 

!I No incluye '7.3 millones de la emisión de Bonos del IRA 

§/ No incluye .8.6 millones de pago de deudas por medio de inmuebles 

fUENTE: Informes Complementarios Constitucionales. 

1969 1970 

11.1 10.4 

194.9 203.~ 

6.7 8.i 

15.2 15.1 

1.1 

41.3 

4., 

2.: 

O. 

64.3 :U. 

259.2 235. 



CUADRO No. 25 

I ,~ :)"~~~ ,~ST~~~URA DE LOS GASTOS CORRIENHS DEL GOBIOWU CENTHAL1/ . ~ ,., 

, , 'il: ,::. ~ .. ,~ 
'~".~":.".,, 

::", "~,o '" ( Porcentajes ) :1., 

UNIDADES DE ORGANIZACION 1962 1963 1964 1965 1966 1967 196B 1969 1970 

Poder Legislativo 0.7 0.7 0.7 0.7 0 .. 6 0.6 0.6 U.5 0.6 

Poder Judicial 2.5 2.4 2.6 2.5 2.4 2.5 2.5 2.1 2.3 
Corte de Cuentas de la Rap. 1.2 1.2 1.3 1.2 1.3 1.3 1.2 1.0 1.2 
Consejo Central de Elecciones 0.8 0.2 0.4 0.3 0.5 U.6 0.6 0.2 0.5 
Tribunal de Servicio Civil 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 
fiscalía General de la Rap. 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 
Presidencia da la Repdblica 3.0 1.7 2.0 2.1 2.3 2.3 2.6 1.8 2.6 
Ramo de Hacienda 5.8 5.8 6.4 7.2 6.5 6.2 6.2 4.9 5.7 
Ramo de Relaciones Exteriores 2.6 2.3 2.4 2.4 2.2 2.2 2.1 1.7 2.0 
Ramo del Interior ~ 5.3 4.7 2.7 2.8 2.4 2.6 2.3 1.9 2.0 
Ramo de Defensa y Segur.Pdb. 13.2 12.5 13 .. 3 13.5 12.5 12.9 12.1 10.8 11.5 
Ramo de Justicia 1.8 1.8 1.9 2.0 1.9 2.2 2.1 1.7 2.0 
Ramo de Educaci6n 23.1 22.7 24.7 25.1 25.1 27.5 28.4 25.0 29.9 
Ramo de Salud Pdb.y Asistencia, 

Social y 12.0 11.6 12.6 12.6 13.7 14.7 15.2 12.3 13.8 
Ramo de Trabajo y Prav.Soc. 1.4 1.2 1.3 1.4 1.2 1.3 1.2 1.0 1.2 
o~ncuradur!a Gral.de Pobres 1.1 1.1 1.1 1.1 1.0 1.0 0.5 0.4 0.43 
Ramo de Economía 2.5 2.7 3.1 3.4 3;1 3.0 2.9 2.4 2.8-
Ramo de Agricultura y Ganad. 3.9 4.0 4.5 3.9 3.8 4.0 ' 3.7 2.9 3.4 
Ramo de Obras P~blícas ..1.!.0 11.9 5.5 .2.!1 4~9 4.8 5.1 4.3 4.4 
. Sub-Total 90.4 89.0 87.0 88.4 85.9 90.2 8'9':7 75.2 86.6 

Deuda Pdbllcs 3.3 4.2 5.1 4.9 4.8 2.5 2.5 2.6 3.6 
Clases Pasivas 5.2 5.7 6.5 6.7 6.5 7.0 669 5.9 6 .. 7 
Cotizaciones al Seguro Social 1.1 1.1 1.4 1.2 0.3 1.9' 
Contrib.a Orqanis.lnternac. 1.6 0.3 0.6 0.4 0.9 
Prov. para Emergencia Y dev. 15.9 0.3 

Sub-Total 9.6 11.0 13.0. 11.6 14.1 9.8 10.3 24.8 ~ 
T O TAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100-. O 100.0 100.( 



110 . ' • '. 

CUADRO No. 25 

ESTRUCTURA DE, LOS 'GASTOS CORRIENTES DEL GOBIERNO CENTRAL.!! 

( Porcenta jea ) 

.... ~-_.~--- .... _--_._--
, , 

Q El Servicio de Telecomunicaciones pas6. as~r 
ANTEL a partir de 1964. 

11 Incluye Gastos y Compromisos 

II No incluye ~a utilizaci6n del Pr~stamo para 
Erradicaci6n de la Malaria , . 

1I No incluye Gl:7.3 millones de la Emisi6n de 8.2, 
nos del IRA. 

~ No incluye ~8.6 millones de pago de deudas 
por medi o de 'inmuebles. 

fUENTE: Cuadra de Gastos· Corrientes del Gobie~ 
no Central Q 

.~ 



(" I r;f\~_ No. 27 

Origen de los Fondos rJel Financiarni',r,to de la lnv.:rsióq ¡-t'¡[·lica 

( En mi186 de C010n88 ) 

f-lECUHSOS HJTU¡NCS r~ E e: (J . ..J c; ..J [ X T L R I J U S 
Ai~[JS TOTP,L F ~nd O • -R~ r-~~--- .. -P7~f~ta;;o;' --S-~t;:T~ta-l- --Pré s-ta~ñ O s·---- ------ -------S·ub --Tota"i 

General Propios Internos Recursos Externos Donaciones Recursos 
Internos Externos -----...>-----'--- - --_.,-_&.----_._--~------- '---'-" ...... - _.---------_ .. '--,-------_._-~--~-_ ... -.. -.- ._--- -.,._---_.-- --"-----

1965 89.668.1 30.649.3 23.158.5 53.007.8 35.860 .. 3 35.860.3 

100;% 34.2% 25.8% 60.0% 40. O)!~ 40.0% 

19G6 97.564.5 35.885.4 19.585.3 5.472.6 60.943.3 33.984.0 2.637.2 36.621.,2 

100.% 36'8% 20.1% 5. 6}~ 62.5% 34.8% 2.7% 37.5% 

1967 83.973.4 34.161.2 18.702.1 4.663.2 57.526.5 26.322.5 124 .. 4 26.446.9 

100% 40.7% 22.3':~ 5.5% 68.5% 31. 3~i 0.2% 3l..5% 

1968 71.348.5 19.159.5 ~B.114.2 12.949.5 60.223.2 10.5'39.3 586.0 11.125.3 

100;fo 26.9;; 39.4% 18.1% 84.4% 14 o 87; 0.0% 15.6% 

1969 89.599.1 24.792.4 35.720.0 14.592 .. 7 75.105.1 14.494.0 14.494.0 

100% 27.7% 39.8't 16.3% 83 .. 8% 16.2% 16.2% 

1970 87.861.9 33.952.4 30.549.1 9.287.5 73.789.0 14.072.9 14.072.9 

100.0% 38.6% 34. e:~ 10. b~( 84.0% 16. O,~~ 16.0% 
. _-_ ...• _ .. _,. ._------- _.~ ..... '""---.-. 

FUL~TE: Depaltamento de Promoción de Proyectos y Nqgociaci6n del Financiamiento (xt8rno. CLINAPLAN 



AÑOS. 

1962 

1963 

1964 

1965 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

CUADRO No. 29 

[1 Salvador: Gastos Corrientes en Educacidn y su Relacidn 

con el P.T.S. 

(En Millones de Colones) 

GASTOS - TASA DE - % % DE lOS -
CORRIEN- CRECIMIENTO DEL GASTOS CO-
TES EN - ANUAL p.T.S. RRIENTE T.Q 
EDUCACION TALES 

38.8 2.4 23.0 

40.6 4.6 2.4 22.7 . 
42,3 4.2 2.3 24.7 

46.0 8.7. 2.3 25.1 

50.1 8.9 2.4 25.1 

54.6 9.0 2.5 27.5 

59.6 9.2 2.6 28.4 

64.B 8.7 2.7 25.0 

70.2 8.3 2.8 29.9 

fUENTE: Informes Complementarios Constitucionales. 

·", 



CUADRO No. ,:; O 

T.ASA ESCOLARIDAD DE .ALlJJfNOS DE PBIMABIÁ 

DE 1.960 .A. 1970 

POblaot6n y .Alumnos Matr{oula inioial de 7 a 12 años 

( en giles de Colones ) 

AfIo Poblaoión JUumn.os Ta,8a olficit de 
de 7 a- }¡[atr!cula Esool!/,. Escolaridad 
12 años Inioial ridad No. -
(en m.iles) (De 7 a - (En %) .A.lwm.os % 

12 añ(8) 

1962 431.8 272.6 63-1 159-2 36.9 

1.963 445.5 275.3 61.8 170.2 38.2 

1964 4551- 5 288.5 62.8 171. O 37.2 

1.965 47.>1 296.9 62.8 176.2 37·2 

1966 48,9. 7 327.7 66 • .9 162. O 33- 1 

1967 508 .. O 35+. O 69.7 154. O 30.3 

1968 526.7 359- 8 68.3 166.9 31.7 

1!169 546.2 384.0 70.3 162.2 29-7 

1970 565.9 39.9- O 70.5 166.9 29.5 

NOTÁ: Para las oifras de pOblaotón véase los ouadros oorreapon
dtentes a pOb1aoi6n interpolada y pOblaot6n proyeotada, por 
años y por edades individuales, que se 400mpanan en este -
mismo trabaj~ lo mi~o que para la matr(cula inioial vla
se el ouadro de m.atrloula por edades individuales. 



aUMJBO Ne. 31 

INYERSION PUBLIOA EJEOUTÁDÁ' POR INSTITUOIONES 

.4.UTONOAfAS 

('~n mtle8 deoolone8 ) 

INS'rIWCION 
1961 1966 1967 1968 1969 1970 

J.NTEL o. 8' '14.5 6.9 o. 6. 0.4-

I. S. Se S. o,¡. 6 ·T:J. O >1 '2.5 ,3.2 0.7 

OEPA 0.'1 0.1 1.1 9-7 lO. 8 2.3 

OEL 15-7 8.9 4.6 lO. 6 14. 7 6.3 

i. v. U. 11.6 8.0 8.9 40-9 &4- 106 

.ANJ),A 4.0 6.6 7.5 2.3 0.8 0.3 

ISIO 0.3 0.3 0.3 

1'NV 37.7 .J.8 2.3 6.5 5. O 

INS.AFI lO. O lO. O 7.8 7.2 9.2 

,A.:s. a. 2.9 8.3 11. O 10.8 10.4-

UNIYERSIJ).AJ) DE EL 
s.u;VADOB 1·3 2.4- 2.3 204- 2. O 

FES 0.1 -
FIES 0.1 0.4- 0.3 

IR.A. 0.1 0.1 0.2 0.3 

I8'l'lJ 0.3 0.4- 0.1 

IOR >2 1.9 . 1.7 2.1 1.8 

1.'01.'~L 96. 8 58.9 56.5 67.5" 45.1 

FUENTE: Informe Trimestral de Proyeotos de Inversf,oMs Ml5l"ioae 
1Jnero-Dtoi embre 1970. pág. VIII 



CUADRO No. 34 

GASTOS CORRIENTES EN EL RAmo DE SALUD - 1962/1970 

(En Millones de Colones) 

AÑO Gastos Tasa de % del % de los Gastos 
Corrien Incremen. P.T.S. Corrientes Tot,! 

tes to Anual les 

1962 20.2 1.3 12.0 

1963 20.8 3.0 1.2 11.6 

1964 21.5 3.4 1.2 12.6 

1965 23~1 7.4 1.2 12.6 

1966 27.3 18.2 1.3 13.7 

1967 29.2 7.0 1.3 14.7 

1968 32.0 9.6 1.4 15.2 

1969 31.8 - 0.6 1.3 12.3 

1970 32.5 2.2 1.3 13.8 

FUENTEs Informes Complementarios Constitucionales 

• 



·.' . 
CUADRO No- 37 

f'lUBAJADOBES CO!rIUJlTE8 y TO'1'.u D6 eOTIZACION 

(.n aUe.) 

dos Poblaot6n POblt.JOtdn Trabaja,- Ingreso;"; ~ de .f'rab.a 

1962 

1963 
1964-

1965 
1966 
1967 

1968 

1969 

1970 

Global del 
pa{s 

~ 

2.684-

2.76J 

2.844-

2.929 

:J. 013 

. :J.102 

Je193 

:>287 

3-53# 

ZOOM. tOA 
.ente ~o-

ttva 
B 

823 

839 

855 

871 

888 

905 

92:1 

940 

1111.1/ 

dore. - por CotJ.. 
Cottztm.- "aotone. 

te. !fa.a 
(J D 

41 &103 

44 &276 

50 9-543 

62 11.717 

69 11.927 

72 11.154-

74' 12.800 

84 16. 031 

93 8.1% 29.166 

JJ Inóluye tngresos por oottJraotone.# aportes y otros oonoepto~ 

2/ Al lo. de julto. aegw" la A&E. C. 

jatlore. eR, 
ttJrante. -

TaBa ele la PEJ. 
ejB 

5.0 

5.2 

5.8 
7.1 

7.8 

&0 

&0 

&9 
15.2% &4 

.3./ S. esttm;6 apltoando a la, pOblaotón global del pa{s el 31.4% que result6 de rda
otonar la pe e. a. oon la produoot6n total ti. e 1970. pral/Botadas por CELA.D:& 

FUENTE: El ISBS estad{st too d. 1970. 



1," .. 

(JU.MJ!lO No. 38 

TRABAJADORES (JOTIZANTES, SEGUN .A.(JTIVIJ)A[) E(JONOJJIOA 

NUMERO J)E TRABAJ.ADORES (JOTIZJ.NTES 
AOTIYIDBJ 

1964 496,. ),29+ 1965 1,966 ),967 ), 968 ),M.2 19Z0 

T O l' .A. I" 40.528 44. 361 50. 409 62. 097 68. 506 72. 195 74. 262 83- 837 92. 942 

.Agrioultura, Silvioultura, 
(JaRa y, Pesoa 406 445 802 1.018 1.076 1.169 1.765 2.874- 2.839 

ExplotaoitSnde lUnas JI 
, '(Jant,eras 89 99 134 205 ' , 269 290, 233 349 ' 335 
Industrias Mwtufaoturera8 15·522 16.993 19.933 23- 710 25.409 27.668 29.126 33- 003 39.371 
Oonstruoot6n 6.744 7.380 8.500 11.101 12.127 10.198 9.573 9-119 8.532 
Eleotrioidad , 308 339 386 366 374 397 412 462 848 

(Jomeroio ' !). 970 10.913 12.458 15.136 16.,405 17.599 17.662 20. 087 22.011 

Transporte, .Almaoenaje JI 
(Jomunioaotones 2.938 3- 215' 3- 397 30998 '4.,908 5.243 4.953 5.915 6. 065 

, Servicio8 4.551 4.977 4.799 6.563 7.938 9-631 10.538. 12.028 12.941 

Aotividades no bien e8pe-
o if1.cadas 

Fv.ENT.r; "Planilla Mensual de (Jott~aotonss" 



'. . 'a 

Ingresos del Ejercicio 

Egresos del Ejercicio 

Diferencia 

Reservas del Ejercicio 

CUADRO No. 40 .. 

EL ISSS RESERVAS Y EXCEDENTES TOTALES DE CADA EJERCICIO 

m o N T o A H U A L DE L A S R E S E R V A S - Y -E X C E o E N T E S EN 

1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 19f 

8.102.652 8.276.233 9.542.944 11.716.629 11.927~439 11.153.574 12.800.353 16.031 

6.343.896 6.812.033 7.145.120 7.997.164 9.198.723 10.769.010 11.986.854 13.-443 

1.758.756 1.464.200 2.391.824 3.719.465 2.728.716 384.504 813.499 2.58. 

629.142 530.958 564.293 860.439 796.198 653.'317 41 

Excedentes del Ejercicio 1.129.614 933.242 1.833.531 2.859.026 1.932.518 

931.865 

553.-561 160.182 2.1E 

fUENTE: "Cuentas de Resultado del Balance Genara1" 



• 

CUADRO No. 41 

SUBVENCIONES ~ARA LA ACTIVIDAD "AGUA" 

1962 - 1970 

( En milas de Colones ) 

AÑOS 

1962 

1963 

1964 

1965 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

FUENTE: memoria ANDA 

SUBVENCIONES 

3.500.0 

3.500.0 

3.500.0 

4.132.0 

2.889.0 

4.100.0 

21.007.0 

NO 

3.400.0 



OUADRO No- 43 

PLAN DE INVERSIONES EN aARRE!I'ElUS: EN MONEDA LOaA.L r 
EXTRCIJEIU 1}}65 - 1969 

( en mtllones de colones ) 

INYEBSION 1965 1966 1967 1968 1969 1970 

T'OT.AL 99.88 15.48 lO. 07 24.87 li). 65 20.82 

Moneda Zocal 52.27 7.3}} &87 13-05. 11.06 11.90 

liano de Obra 35.09 5-42 5.90 &35 7.29 &12 

Materiales 17.18 1.97 2.97 4. 70 3-76 3-78 

Equipo 

Moneda Extranjera 47.61 & 09 10.20 11.82 &59 &91 

llano de Obra 28.30 0.99 .0.98 0.71 0.15 

• Materiales ·22.16 2.33 3-65 5. 4-9 Se 01 5-67 

Equipo 22.62 4.77 5-56 5.~3 5.42 3a 24-

?UEN.rE: Plan de Desarrollo Eoonómico 11 Social para .1 periodo 
1965 - 1969 



(JU.l.DRO No. 4-4 

SEOTOR TRANSPORTE: INVERSIONES REALIZ.A.DÁS EN INF.liUSTRUCTU!U CONFORJ/E P1U)(J.RJ.J[ÁS 

1965 1969 

( en m.t.lea de Colonea ) 

..t H O 8 1!)ó6 

Progra;m.a de Construcoión de Carretera. por .z. 676. 6 
Adl1l:inistraottSn 

Programa Naoional de Caminos Rurales 

Program.a de Jlejoramtento de (Jaminos Rurales 

Pavt_entaoión de Carreteras Troncales 

Programa de PavimentacitSn, Mejora y Reoonstruo
truooi6n de Caminos 

Programa de Construooión, AmpliaottSn V Pavimen-
taoión de Carreteras por Oontrato 

Programa Regional de Carreteras 

Programa Nacional de Carreteras (2~ Fase) 

Proyeoto de Infraestruotura para el Desarrollo 
fUr{sttoo 

Estudio de Mantenimiento y Uejoramiento de (Ja

rreteras y Adquisioión de Equipo 

Estudio de Faotivilidad de Oaminos de A04eso a 
la Región Norte 

66701 

695-:5 

1967 

1.. 49708 

387.7 

612.8 

426.,3 

I968 1969 1970 

582.4- 625.8 l. 2:J!f., 1 

923-0 861.9 900.5 

342.3 711.9 1.024..4 

776.7 824.8 54. 8 

109- () 

76.9 

2. 224. # 6.904. 1 

.J. 469-:¡V & 481. () 

74.6 .]62.3 

+00.1 ., 

3'00.11 

TOTÁLES .> 039- O 2.924. 6 2. 624. 4 8. 852. 7 19- 84& 2 

J/ Programa La Dnión-Frontera Honduras 

V Aproximada. 

FlJENTE: InformtJ Pri~stral de Pro yeot03 de Inversión PÚbl ioa. Enero-Dioiembre. 1970 



cumBO No. 45 

CONSUMO f'OT..4Z y CONSUJlO PMU. J'UZllU 1I0mIZ 

( 1I'110M8 de a ) 

(Jon8U1/t.O . COMWItO R.1aot6n 
JJfO Total pa.ra. h.erza entre 

(A) . Jlotrtz By.A 
al) 

19ó2 263-0 87.8 3>4 

19ó3 300.3 . 126. o 42. o 

1964 333-0 14J..9 42.6 

1965 362.3 152.7 42.1 

1966 414.1 17&8 43-2 

1967 456.8 192.7 42.2 

·19&8 50&5 215-1 42.3 

• 1969 535.2 22&5 42.7 

197oJ..1 . 57& 4- 250.4- 4&3 

J..I Zattmc.do8 por aONAPZ.UI 

WEN1.'8: InIJpscot6n Gen.ral d.Se7"vl,ctoB nlotrtoo3e 

• 

!: 



OU.4DRO No. 47 

OOJ/POSIOION POROENTU," DEL PRODUOTO TERRITORI.AL BRUTO 

Por Seotor~s Eoon4mtoOB de Ortg~n a Preoios Oorrientes 

Seotores de Origen 1962 1963 1964 1965 1966 1967· 1968 1969 197rJ.l 

AfJropeoua,rio 3305 30·9 30.5 29.1 27.2 2/.1 26.3 25·5 27.2 

Miner{a y Oantera 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.,2 0.1 0.1 0.1 

Industria y Manufaoturera 15·1 15.8 16.4 17.7 18. 8 1,9.1 19- 6 1,9. 6 19-4-

Oonstruooión P.úblioa y -
Privada 2.5 2.8 3-1 >1 3-5 ,1.1 2.5 2.8 2.7 

Eleotrtctdad# Agua y Ser~ 
Sanitarios 1.2 1.3 1·3 1.3 1.4- 1.4 1.5 1.5 1.5 

Transporte Alm.ao~naje y 
Oomu.nioaotone s 4.7 4.6 4.6 4.5 4.3 4.4 5-0 5-2 5-1 

Oomeroio 21.8 23- 8 24.1 24.2 24.3 2>8 23- 6 2207 2108 
Finanoiero 1.6 1.5 1.7 1.7 1.8 1.9 2. O 2.2 2.3 
Propiedad Viviendas 4.3 4.2 >9 3-9 >9 3-9 3-9 3-9 3-8 
Administraoión Pdbltoa 8.2 7.8 7.2 7.1 7.4 7.5 7.4- &0 7.7 
Servioios Personales 7. O 7.1 7.1 7.2 7-3 7.6 8.1 8.5 8.4-

TOTAL 100. O 100. O 100. O 100. O 100. O 100. O 100. O 100. O 100. O 

If Cifras rreliminarss 

FVEhFfE: Indioadores EConómioos y Sooiale~ Enero.JIarzo 196!). pdg. 27¡ Mayo-Agosto 1971. p&g.59 



OU.A.J)JlO No- 4-8 

PRODUOTO TERRIPORIAL BRlJPO INDUSTRIAL y POT.A.L y 

GRADO DE INDUS11lI.A.LIZ.A.OION 

( en Mtllone8 de Oolones ) 

PTE PTEZ PTE: PTEI GRADO DE IN-
.ADa (.A) (B) PEROOIT.A. PER OUIT.A. DUSTIlI.A.LIZ,Á-

qION 

1962 1.602 24-J 600 90 15- o 

1963 1.694- 268 610 96 15- 8 

1964- 1 •. 864- 306 648 106 16.4-

1965 1.992 352 644- 118 17.7 

1966 2.110 397 694 130 1& 8 

1967 2.216 4-22 703 134- 19-1 

1968 2.292 44-8 702 137 19-5 

1969 2.382 466 703 138 19- 6 

197rJ..1 2.538 492 707 137 19-4-

JJ Otfra.s preltm:tnares 

FUENTE: Revi8ta. del Banoo Oentral de El Salvador 

• 



aU.AJJRO No. 52 

.APORTES DEL EST.HJO .A LOS FONDOS DE a.APIT.AL amOUUNTE 

y DE SERVIOIOS DEL INSUI 

(en miles de oolones) 

Fondo de . Fondo de ()apttal 
AJ70S Servioio Oiroulante Total 

1962 299- 1_ 285. 1.584-

1963 293- 1.707. 2.000. 

1964- 286. 1.513- 1.800. 

1965 264- 1.736- 2.000. 

1966 329- 870- 1.200. 

1967 20. 2.00a. 2.020. 

1968 67. 61. 

FUENTE: INs.áI 



"'''-.;:, 

aUDJRO No. 5"3 

CREDITOS OONOEDIDOS POR EL INS.A.FI SBJUU DESTINOS 

1962 - 1910 

( tln mtles ds Colones ) 

(Japttal '0 r11140 t 6n Cartera 
.Aflos Opera-- de Otros Total rfo de 

otón % Capttal % % :Fr •• tamo 

1962 1.10B. 30 1.769. 48 &Z&. 22 3- 697 100 105.49 

1963 2.170. 26 5.522. 68 485. 6 8.178 100 120.27 

1964 1.517. 14 !). 533- 82 452. 4 11.303 100 177.24 

1965 3-190- 22 lA 683- 73 727. 5 14. 601 100 2J2.11 

1966 4e 781. 41 6.380- 54 63!}' 5 11.801 100 296.13 

1967 4. 74!}. 43 6.141. 56 14 1 10.904 100 ,]55.17 

1968 4·358. 41 5.041. 4'1 1.276- 12 lO. 674 100 395.0,9 

1969 1.874- 26 4.494. 62 869 12 7.211 100 515-48 

1970 4.902. 40 7.200. 58 127 2 1.233 100 369- 69 

FUENTE: INSAFI 



aUDJRO No- 54 

INYE1lSION J)IREaT~ EnOTUAJ)A POR INSUI 

1962 - 1.970 

,Ji/os 

(en mtles de colones) 

To tal Inverst6n 
J)treota 

766. 

78!). 

1.514. 

1.841. 

Variaoión. 
.Anual 

2> 

725 

324. 

500 

1962 

196:] 

1964-

1965 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

:> 965. 

,J. 965. 

.>465-

.J. 465. 

.J. 225- - 240 

FUENTE: IN8J.FI 



CUADRO No. 57 

RECURSOS FINANCIEROS mOVILIZADOS POR ABC EN 1970 

(En miles de colones) 

Recuperacld~ de Prdstamos 

C8~a de Azdcar (BCR) 

Integral (A ID) 

Post-Agr!cola,garant!a de 
Productos (AID) 

~ost-Agr!cola Algoddn (BCR) 

Crddito en Especi~ (AID) 

Algoddn (BeR) 

Caf' (BCR) 

209.5 

5.372.5 

297.6 

732.7 

3.800.9 

8.1 

10.435.8 

FUENTE: Inform~ Econdmico y Social de El Salvador, 1970, 
pdg. 24 



CUADRO 58 

EL SALVADOR: COSTO TOTAL Y CALENDARIO PARA LA 

EJECUCION DE DIFERENTES PROYECTOS DE REGADIO 

NomBRE DEL PROYECTO Parido Has. -
de cons- Mejor!., Costo Cosi; To-
trucción das por hao tala 

(D61ares) (miles D6~ 
res) 

1970.74 

ZaPotitán 1970·72 4 230 1 500 6 345 

Usulut'n-Vado mar!n 1971-74 3 000 700 2 100 

Sonsonete-Banderas 1974 2. 000 800 1 600 

Bajo lemp.lI 1973-74 2 000 400 800 

Total superficie m!. 11" 230 10 845 
jorada 

Total" superficie r!, 
gada y- drenada 9 230 

1975.79 

Sonsonete-Banderas 1975-79 10 000 800 8 000 

Usulut'n-Vado Mar!n 1977-79 4 000 700 2 BOa 

010mega.eJ 1975-79 9 000 400 3 600 

Ahuechap~n-Santa Ana 1975-77 :3 000 1 000 3 000 

San Miguel-San Esteban. 1978 ·1 500 1 000 1 500 

Bajo lellPa!Y 1975-79 6 000 400 2. 400 

Total 8uperficie .• ~ 33 500 21 300 
jorada 

--
Total superficie r,! 
9ada .y·dranada 18 500 

1980-84 

Usu 1ut'n-Vado· mar!n 1980 3 000 700 2 100 

Sonsonete-Banderas 1980 1 000 800 800 

Ol_Olleg~~ .1980-84 g·OOO 600 5 400 

(Contln6a) 



Cuadro No •. 58 .. (Continda) 

NOMBRE DEL PROYECTO P.ríodo Haso 
de con8- Mejor!, Costu - Costo ~ 
trucci6n das por ha, tal 

(Odlares) (lDilaa -
dÓlares) 

Ahuachapán-Santa Ana 1981-84 4 000 1 000 4 000 

San Miguel-San Esteban 1981-84 5 000 1 000 5 000 

Jocota1-San Dionisia 1981-84 6 000 1 000 6 000 

Bajo L •• pa 1980-84 10 000 15 200 

Drenaj. aolamente 19aO-83 8 000 400 :5 200 

Drenaje y riego 1984 . 2 000 1 000 2 000 

Represa y canales 
principal •• 1982-83 1 000 10 000 

Alta Lempa 1984 1 000 .1 200 1 200 

Jiboa 19B4 1 000 1 000 1 100 

Total superficie lit!, 40 000 40 700 
jorada 

Total superficie r!. 
gada y drenada 32 000 

1985-89 

Ahuachep'n-Santa Ana 1985-86 4 000 1 000 4 000 

Jocotal-San IUonisi.~ 1985 1 000 1 000 1 000 

Bajo La.pa 1985.89 17 000 1 000 17 000 

Alto Lellpe 1985-89 13 000 1 200 15 600 

Jiboa 1985-89 5 000 1 000 5 000 

Total euperficie m,!. 40 000 42 600 

jorada 

Total superficie l\!, 
gada y drenada 40 000 

....... 1990 

Bejo Le.pe :5 000 1 000 3000. 

Alto Lampa 2 000 1 2.00 2 400 

(Continda) 



r ............. ·. ~ 
~ .~ 

Cuadro No. 58 (Cont:) 

NomBRE DEL PROYECTO 

libas 

Total superficie m~ 
jor8da 

Total superficie r~ 
gada y drenada 

Total General 1970-90 

Total superficie dr~ 
nada solamente 

Total superficie de 
regadío y drenaje 

" ,., -
Período ';-' .... ~" Has. 
de coÁs- :-',' mQ'jora .,; -

',' das 

3 000 

B 000 

8 000 

16 000 

107 730 

~ A 'precios constantes de 1970 

El S610 drenaje 

g/ 5610 regadío 

Costo 
por ha. 

Costo ¡;o 
tal.§!·l:-

(D~larss) (miles d6 
lares) -

1 000 :3 000 

B 400 

a 400 

123 845 

rUENTEI R. Nathan Assoc. lnc.: Agricultura Sactoral Analysia for El 
Selvador. 

-- ---------


