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INTRODUCCION 

El presente trabajo se titu1a "La capacidad para importar y 

sus efectos en e1 desarrollo economico de E1 Salvador',' estudiandose 

e1 perlodo 1960-196 9 fundamentalmente, aunque en a1gunas ocasio-

nes se hace referenci a a otros afios. Tambien se trata breveI"{1ente, 

1a capacidad para importar en El Salvador, comparada con la del res 

to de los pals es Centroamericanos. 

En e1 desarrollo de l tema se hace referencia ala balanza de 

pagos, por ser dichas estadlsticas las fuentes del caIculo de 1a capa

cidad total par a importar bienes fob, y por la fntima relacion que ti~ 

nen estos dos conceptos. Con e l objeto de acortar y simplificar e1 1i 

tulo del pres cnte trabajo, "Capacidad total para importar bienes fob", 

algunas v e ces un ic a mente se hace mencion a "capacidad para impor

tarll 0 a IIcapacidad para importar bienes fob", debiendose tomar las 

t res d e nominacione s como sinonimos. Los caIcu10s se han efectuado 

a precios corrientes , aunque en algunas ocasiones se han utilizado se 

ries a precios cons t antes, en cuyo caso se hace mencion de ello. 

Para los pals es en desarrollo reviste especial importancia e1 

nivel que alcance 1a c a pacidad total para importar bienes fob, pues -

constituye una de las variables basicas para 1a programacion del de-

s arrollo. Por su m edio s e adquieren en el exterior las diferentes cl;: 

ses de bienes, entre ellos , los bienes intermedios y de capital, exigi

dos por el nive1 de activ ida d economica interna y para el mantenimien 

to en el ritmo d e d e sarrollo e conomico. 



La cuantificacion de 1a capacidad para importar permite me

dir las disponibilidades anuales en divisas de una nacion que pueden 

utilizarse para financial' sus compras en e1 extranjero, sin tener que 

recurrir a las reservas internacionales 0 a una financiacion compen

satoria extraordinaria. 

E1 tema se ha desarrollado en cinco capltu10s distribuidos de 

1a siguiente maner a: 

En e1 capltu10 I que s e denomina "Generalidades sobre 1a ba-

1anza de pagos", se da a conocer l as transacciones que se inc1uyen en 

1a balanza de pagos, su composicion, aSl como tambien se dan algunos 

conceptos sobre equilibrio, superavit, 0 deficit. 

E1 capftu10 II, denominado "E1 concepto de capacidad para i~ 

portar", trata de 1a irnportancia de este indicador y sus diferencias 

con otros, que en muchas ocasiones se han tornado como sinonimos. 

Se explica ademas que se entiende por capacidad total y corriente pa

ra importar bienes fob, corno se ca1cula, su valuacion a precios co-

rrientes y a pre cios constante s y 1a re1acion entre los conceptos cap~ 

cidad total para importar bienes fob y ba1anza global. 

En e1 capftu10 III, se estudia "Los prob1ernas de 1a balanza de 

pages en el perledo 1960-196911
; para su analisis se han determinado 

cuatro sub-perlodos: 1960-1961, 1962 - 1965 , 1966-1968 Y e1 ailo 1969 

que s e trata por separado, por corresponder a un ailo anormal. Asi

misrno se comenta corno se han financiado los deficit en 1a balanza de 



pagos y la escasez de divisas que en los ultimos afios ha ocurrido a 

nivel mundial. 

El caprtulo IV, se refiere a la "Capacidad para importar en 

El Salvador, comparada con el resto de los parses centroamericanos 

y sus efectos sobre el des arrollo economico del pals II, habiendose e

fectuado calcu10s a precios corrientes y a precios constantes, estu-

diandose tambien sus principales componentes. Seguidamente se tra

ta de los efectos de la capacidad para importar en el des arrollo econo 

mico, analizandose la estructura de las importaciones en relacion 

con el problema de la dependencia economic a que aqueja a los parses 

en d es arrollo con relacion a los palses industrializados. Tambien se 

estudian las perspectivas de la capacidad total para los afios 1970-1974, 

y 1a capacidad para importar en El Salvador, comparada con el resto 

de los parses centroamericanos. 

Finalmente en e1 caprtulo V se anotan algunas conclusiones y 

recomendaciones al t e ma. En el caso de las recomendaciones se pr~ 

senta un IIPlan de Fomento de las Exportaciones ll en forma global y -

otras medidas que se estima pueden ser utiles para el incremento de 

la capacidad total para importar bienes fob. 



CAPITULO I 

GENERALIDADES SOBRE LA 

BALANZA DE PAGOS 



A - GENERALIDADES 

Para efectuar el estudio de lao capacidad para importar. resul

ta conveniente referirse previamente en forma breve a la balanza de 

pagos, por ser la fuente de donde se obtienen los datos estad{sticos pa

ra su caIculo. 

Las estadlsticas aIlUales de la balanza de pagos tienen como 

principal objetivo, mostrar 130 situacion existente entre la actividad 

economica de una nacion y el resto del mundo, constituyendo las tran

sacciones que en ella se registran el medio por el cual el impulso eco

n6mico de una nacion se manifiesta en el resto del mundo y viceversa. 

Con base en esos datos las autoridades responsables de las polfticas 

monetaria y comercial de un palS, pueden dictar las medidas nece

sarias para corregir los desajustes presentados. 

En las estadfsticas de balanza de pagos se registran todas las 

transacciones efectuadas por residentes del pars con los residentes de 

otras naciones (no residentes). Se considera como residentes, a to

das las unidades economicas cuyas actividades en el campo econ6mico 

estan sujetas a 1a direccion y control de las autoridades nacionales, y 

como no residentes a aquellas que no estan sujetas al control nacional. 

Por 10 tanto, las empresas de propiedad extranjera, cuya pro

duccion se efectua en e1 pals, se consideran como residentes y sus 

transacciones con otros parses y con su casa matriz son las que se re

gistran en la balanza de pagos. Es decir, que las trans acciones entre 
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la empresa d e propiedad extranjera y el resto de la economla no son 

cornputables en la balanza d e pagos, por ser transacciones entre re

sidente s del mis mo pals . 

En 10 relacionado con individuos, se consideran como residen

tes a todos lo s que t rabajan e n un d eterminado pals, exceptuando a los 

t rabajado re s migratorios que van y viene n de su pals diariamente. 

Los turistas y demas v i ajeros son desde luego residentes de su pals 

de domicilio. 

Tampoco s e considera a los organismos internacionales (orga

nismos int e rgubernarne ntales financieros) como residentes del pals en 

que estan establecidos, pue s se estima que son residentes de una zo

na internacional situada fuer a de las fronteras na cionales. 

A continuacion nos r e feriremos a las transaccione s que se in

cluye n e n la b al anza d e p ago s . En ella se registran todas las transac

ciones que e n un momento dado (ya sea tarde 0 temprano) dan origen a 

una liquidacion monetaTia, como en el caso de las exportaciones efec

tuada s contra cr e ditos de variabl e duracion. Comprende tambien las 

tran s a cciones e conomic a s que no dan origen a liquidaciones monetarias, 

como e n e l caso de mercanclas donadas bajo programas de ayuda ex

terna y los equipos que para fines de inversion envla una casa matriz 

a sus s ubsidiarj u. 3 y sucur s ales en el extranjero. En resumen, en la 

balanza de pagos no solo s e incluye n ingresos y egresos en dinero, si

no que tambien t r ansaccion e s sin un quid pro quo y los cambios en los 



3 

activos y pasivos internacionales. 

Despues d e haber descrito quienes son residentes en 10 rela-

cionado con individuos, empresas y de mas instituciones, aSl como 

que tipo de transacciones s e incluye en la balanza de pagos, se esti-

rna adecuado presentar a continuacion algunas definiciones de ella. 

P. Hos t - Madsen la define de la siguiente manera: 11 La balan-

za de pagos tiene por ob jeto re g istrar sistematicamente todas las co-

rrientes de recur s os re ale s ent re un pals (e s d e cir sus residentes) y 

el resto d el mundo, a Sl como tambien todos los cambios operados en 

sus activos y p a sivos. II (l) 

Una d e finicion mas completa sobre la balanza de pagos se en-

cuentra en e l Manual de Balanza de Pagos, enunciada en los siguien-

tes terminos: lIEs un sistema d e cuentas que comprende un perlodo da-

do Y cuyo proposit o e s reg istra r sistematicamente, (a) las corrientes 

de recursos r e ales , incluyendo los servicios de los factores de pro--

duccion originales, entr e la e conomla interna y el resto del mundo, 

(b) los cambios e n lo s activos y pasivos sobre el extranjero de un pals, 

derivado de transacciones economicas; y(c) los pagos de transferencia 

que constituyen la con t ra partida de r ecurs os reales 0 de creditos fi--

nancieros que la economla interna suministra a, 0 recibe del resto del 

mundo sin ningun quid p ro quo. Aunque la balanza de pagos comprende 

(1) Finanzas y Desarrollo - Que significa realmente Balanza de 
Pagos ? Volumen I II numero 1 , Marzo de 1966. 
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principalmente trans acciones entre residentes y extranjeros, existen 

varias excepciones todas encatninadas a hacerla mas adecuada para 

el anaIisis de las relaciones economicas entre la economla interna y 

el resto del mundo. 11 (2) 

Estas excepciones s e refieren a transacciones que se omit en 

aun cuando s e llevan a cabo entre residentes y extranjeros y otras 

que se incluyen a pesar de haberse efectuado entre residentes y aun 

entre extranj e ros, encontrandose entre elias: el caso de la valuaci6n 

uniforme d e l as mercanclas, algunas transacciones de catnbios en los 

activos y pasivos sobre el extranjero y las transacciones relaciona--

das con e1 oro. 

B - COMPOSICION 

Los datos sobre 1a balanza de pagos se compilan en 16 cua--

dros d e acuerdo a 1a metodologra expuesta en el Manual de Balanza 

de Pagos. Estos mismos datos el F. M. 1. los publica en el Balance 

of Payments Yearbook, en diecinueve partidas, agrupadas tambien en 

tres categorlas princ i pales que se describen a continuacion: 

1 - Bienes y Servicios 

En esta categorla se incluyen los bienes y servicios suminis-

trados al extranjero y t anlbien los recibidos de e11os, de acuerdo al 

detalle que s e proporciona en seguida: 

(2) F. M. I. Manual de Balanza de Pagos, tercera edici6n, 
pagina 14. 
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En el cua dro uno s e incluyen las exportaciones e importacio

n e s de. mercancla s valuadas a p r e cios fob, es decir excluyendo el cos

to del fl ete inte rnacional y del seguro que s e registran en la partida 

tr e s. El oro no m onetario se contabiliz a en la partida dos; en este 

caso e l oro s e c onside ra como una mercancla. 

La partida cuatro, t ransportes diversos, incluye los gastos po!. 

tuarios efectuados po r b uques y aeronaves extranjeras en el pals com

pilador y los de propiedad de este , efectuados en el exterior; ademas, 

comprende los pasaj es in t ernacionales en buques y aeronaves de pro

piedad d e residentes , p agados por extranjeros, y los pasajes en bu-

que s y aeronave s extranj ero s pagados por residentes • . 

La cuent a de v i aj es , partida cinco, comprende l a s erogaciones 

d e los extranje ros que v iaj an por nuestro p a ls como turistas 0 nego-

ciantes 0 con ot r o obj eto, y los gastos similar e s efect uados por los -

salvadorefio s qu e viajan al e x t er ior. 

L a partida s eis denominada ingr es o proveniente de inversiones, 

compr ende e l ing r e so que r e cibe n los extranjeros sobre su capital fi

nanc ie r o invertido e n e l pals compila dor, y e l que obtienen los resi-

dentes sobre s u c a p ital financiero invertido en e l extranjero. 

La partida siete G obie rno N. I. S. (no indicado separadamente), 

comprende los g astos d iplomaticos y consulares efectuados por gobie!. 

nos extranjeros y lo s del gob i erno del pals compilador en el exterior. 
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Finalm.ente en la partida ocho, Otros Servicios, se inc1uyen 

todos los servicios no c1asificados en las partidas anteriores. 

z. - Pagos de Transferencia 

Todas las sumas recibidas y pagadas sin que haya un quid pro 

quo, forman parte de los pagos de transferencia, estos pueden ser en 

numerario 0 en especie y s e dividen en transacciones privadas y del 

gobierno. 

En la partida nueve, que corresponde a pagos d e transferencia 

de caracter pr ivado, s e inc1uye principalmente donativos para obras 

de beneficenc ia y remesas a familiares domiciliados en otros parses. 

Los pagos de transferencia del gobierno, partida diez, com-

prende principalme nte la ayuda economica en forma de donaciones re

cibidas 0 enviada s. 

3 - Cuenta de Ca.eital 

En la cuenta de capital se distinguen dos sectores, el sector 

monetario y el sector no monetario. En el primero se registran las 

transacciones del banco central y de las demas instituciones moneta

rias, que d e sempefian un a funcion directa en relacion con la formula

cion y ejecucion de l a polltica monetaria. 

En el sector no monetario, estan comprendidos los sub-secto

res privados (e mpres a s privadas, que no sean bancos y los particula

res), gobiernos locales y gobierno central. 
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En la cuenta de capital, se hace a d emas distincion entre los 

cambios en a c tivos y p a siv o s , mostrando si estos se refieren a corto 

o a largo pl a zo. 

Las transacciones de capital del sector no monetario compre.::: 

de los cambios e n : las inversiones e n valores, los movimientos en -

las cue ntas corrientes bancarias d e l sector privado, los creditos co

mercial e s, las inve rsiones directas, los prestamos para desarrollo 

y las operaciones gubernamentales e n cuenta de capital. 

En cambio, las tr a nsacciones que efectua el sector monetario, 

constituyen la forma e n que las autor idades moneta rias responden a 

10 que s ea el resto d e la balanza de pagos; es decir, que con ellas se 

financi'a el superavit 0 d eficit global resultante de las transacciones 

autonomas. 

Como partida final d e la balanza de pagos se encue ntran los e

rrores y omis iones n e tos, que se utilizan para balancear la cuenta, 

pues los debit os y creditos nun ca resultan iguales. 

c - EQUILIBRIO, SUPERAVIT 0 DEFICIT 

Una nacion en sus trans acciones internacionales con el resto 

del mundo, puede obtener una situa cion de equilibrio, un superavit 0 

un defic it . Para su calculo no s e incluyen todas las partidas de la ba 

lanza de pagos sino solo un grupo de ellas, es decir, las que se con

sideran "sobre la li'ne a", pues el resto de las transacciones que se -
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identifican "bajo la Hnea" se consideran como las que financian la ba

lanza de pagos. 

Entre las t r a nsacciones "sobre la lInea" de la balanza de pagos, 

se incluyen las relacionadas con bienes y servicios, pagos de transfe

rencia, los rnovirnien tos de capital publico y privado a corto y largo -

plazo (es decir excluye n do las instituciones monetarias) y los errores 

y omisiones netos. 

Se agrupan basicamente entre los movimientos de capital que 

constituyen financiamie nto (transacciones "bajo la Hnea"), las entra-

das y salidas de oro oficial y d e reservas en divisas, las transaccio-

nes con el F . M . 1. (giros, recompras, suscripciones y uso de la mon!: 

da de un pals por otros). En varios parses se puede adicionar a las 

variacione s en las reservas oficiales, los cambios en las tenencias de 

divisas d e los b ancos comercial e s y la ayuda bilateral de conforrnidad 

con acuerdos de intercambio d e divisas ("Swap"), u otros anruogos. 

Se debe de incluir ademas, la financiacion cornpens atoria a largo pla

zo, con sistente en c redito s (retiros y amortizaciones) a mas de un 

ano de plazo conc edidos al gobierno 0 a las autoridades monetarias de 

un pals, para perrnitirles hacer frente a una crisis de pagos externos. 

Cuando los debitos superan a los creditos en las trans acciones 

consideradas'sobre l a llnea," existe un deficit en la balanza de pagos de 

un pals (saldo negativo), que puede causar inconvenientes si se torna -

considerable y persiste nte, siendo necesario en este caso, tomar las -
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medidas de ajuste pertinentes en la balanza de pagos y tambien gene

ralmente en la economla interna. 

No resulta 10 rnismo cuando se obtiene un superavit (cuando lo s 

creditos superan a los debitos), pues las a utoridades financieras ra-

ras veces toman medid~ s tendientes a reajustar sus posiciones de pa 

gos. Finalmente existe una situacion d e equilibrio en la balanza de p a

gos, cuando el tota l d e debitos y creditos son i guales. 

Aun cua ndo s e ac epta e n general la anterior forma de calculo 

del superavit 0 deficit de l a b a lanza d e pagos, en Europa especialmen -

te se Ie asocia c on el saldo d e la cuenta corriente, que comprende to

das las transacciones en bi enes y servicios y los pagos de transferen

cias corrie nt e s, e s d e ci r que no incluye las transferencias de capital 

y l a s tra nsaccione s de c a pita l autonomo. 

En resumen, la situacion presentada por los datos (superavit 

o deficit), depende r a del tipo de agrupamiento que se establezca en c a 

da pals y que en definitiva r epercutira en las pollticas de ajuste que 

sean neces a rias. 

Por su p a rte, e l F. IV1. 1. en los analisis que efectua sobre los 

pagos mundiales utiliza como indicador e s la balanza basica y la b a l a n

za global. L a bala nza b as ica es de tipo parcial, comprende unicamen

te de las tra ns a cciones "sobre la lIneal!, las rela cionadas con bienes y 

servicios, p a g os de tr a nsf erencia y las d e capital a largo plazo; en -

cambio l a b a l u.n za globa l incluye la totalidad de las transacciones "so

bre la lInea ". 
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No obstante ser de tipo parcial, el cruculo de la balanza basi

ca es de mucha utili dad, pues por su medio se logra obtener un indi 

cador que no incluye transaccione s extraordinarias (capitales a corto 

plazo y errores y omi s iones netos), que permite analizar la tendencia. , 

posicion de firmeza 0 deb ilidad de la balanza de pagos, y tener una -

mejor pauta para la polltica inmediata que Ie presentara el superavit 

o deficit total (balanz a global ). 



CAPITULO II 

EL CONCEPTO DE CAPACIDAD PARA IMPORTAR 
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A - IMPORT ANCIA DEL CONCEPTO 

Para l a economla salvadorena las transacciones con el exte

rior revisten es pecial importancia, debido a la alta dependencia que 

existe entre el crecimiento del ingreso proveniente del exterior y el 

crecimiento de sus nivel e s internos de ingreso y actividad economica. 

Su condicion d e economla en desarrollo, con crecimiento hacia afue

raJ ha deterrn.inado una alta especializacion en la produccion de artl

culos de tipo prirn.ario destinados principalrn.ente a la exportacion. 

Esta variable junto con la inversion han sido los factores deterrn.ina:! 

tes del crecirn.iento economico, pues en los arios en que las exporta

ciones y la inversion s e han expandido, el P. T. B. ha rn.ostrado su 

rn.ayor crecirn.iento. 

Sin ern.bargo, el total de ingresos por exportacion constituye 

solo una de las fuentes d e divisas de que dispone la econorn.la salva

dorena para f inanciar sus corn.pras en el extranjero, por 10 que res~ 

ta necesario e s tudiar la capacidad para irn.portar, que es un concepto 

rn.as amplio y qu e corn.prende la totalidad de dichas fuentes. 

La cuantificacion de la capacidad para irn.portar perrn.ite rn.e-

dir los recurs os en divisas de que dispone una nacion para financiar 

anualrn.ente sus cornpras en el extranjero, sin tener que recurrir a 

sus reservas rn.onetarias netas 0 a una financiacion corn.pensatoria 

extraordinaria. Para su c2lculo se utilizan los datos anuales de las 

estadlsticas de balanza d e pagos, pudiendo distinguirse dos conceptos, 

10. c a p acida d c orri e nt e p a r a irnporta r y 1a capacida d total para irnportar. 
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La capacidad corriente para importar comprende el valor fob de las 

exportaciones, mas el saldo neto de los pagos por servicios financie-

ros (es decir, pagos neto s a factores productivos externos) y por los 

demas s e rvicios e n forma n e ta consignados en el balance de operaci:;! 

nes corriente s (fletes, seguros y otros transportes, turismo, tran--

sacciones gubernamentales no r egistradas en la cuenta de capital y 

otras), debiendose agregar ademas las donaciones privadas netas, 

Este concepto podrla calificarse mas exactamente de capacidad para 

importar y reembolsar prestamos extranjeros. (1) 

La capacidad total par a importar equivale a la capacidad pa-

ra importar corrie nte, rnas el s aldo neto de los movimientos auto no 

mos d e fondos extranjeros y nacionales. Las cifras as! obtenidas de 

ben ser reajusta d as , restando la amortizacion de importaciones con 

pago dife rido y l a de la financiacion compensatoria extraordinaria en 

la medida en que dichas amortizaciones no fueron inmediatamente re 

financiadas por nuevos prestamos de balance de pagos. (1) 

Estos r eajustes es nec e sario efectuarlos, pues disminuyen la 

capacidad anual para importar del pals, habiendose originado en la 

acumulacion d e deuda8 comerci3.1es a corto plazo con el exterior, 0 

por prestamos prove nie ntes del exterior a mas de un ano de plazo que 

s e concedie r on al gobierno 0 a las a utoridades monetarias, destinados 

(1) El Financiamiento Externo de America Latina, 
pagina 1 82 
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a hacer frente a una crisis de pagos externos. 

El concepto antes descrito, mide la capacidad para importar 

bienes base fob, pues los pagos de fletes y seguros sobre los bienes 

importados se registran como salida de servicios en la cuenta corrien 

teo 

En los parses en desarrollo reviste especial importancia el nl 

vel de la capacidad total para importar bienes fob, pues constituye 

las disponibilidades anuales para hacer frente a las necesidades de 

importacion exigidas por el nivel de actividad economic a interna y pa 

ra el mantenimiento en el ritmo de desarrollo economico. Estas dis

ponibilidades anuales pueden ser utilizadas en la adquisicion en el e~ 

terior de bienes de consumo, bienes de capital cuya producci6n inte::. 

na es pequefia, y en la de productos intermedios que se necesitan pa

ra la producci6n de artlculos manufacturados destinados a1 consumo 

interno 0 a la exportaci6n. 

Si el saldo anual resultante entre la capacidad total para im

portar bienes fob y las importaciones efectivas; es positivo, mostr2: 

ra que la economla no ha hecho uso de todas sus disponibilidades; si 

por el contrario el saldo es negativo, la capacidad ha sido insuiicie!! 

te para financierar el nivel de importaciones y se ha tenido que utili 

zar las reservas 0 el endeudamiento a largo plazo .. (Financiamiento 

compensatorio extraordinario). 
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Tanto 1a capacidad corriente como 1a capacidad total para im

portar bienes fob se puede calcular a precios corrientes y a precios 

constantes de un afio determinado. Siendo necesario para obtener las 

cifras a precios constantes, deflacionar los datos a precios corrien

tes por el rndice de valor unitario de las importaciones. 

Por 10 general existe cierta tendencia ha utilizar como sino-

nimo de la capacidad para importar bienes fob, e1 poder de compra -

de las exportaciones de bienes y servicios, y el ingreso del sector e~ 

portador. A continuacion se aclarara su contenido, pues los tres con 

ceptos son completamente diferentes. 

E1 poder de compra de las exportaciones de bienes y servicios 

resulta de multiplicar el rndice de 1a relacion de precios del inter-

cambio por el quantum de exportaciones de bienes y servicios. Es de 

cir, que el poder de compra de las exportaciones representa la capa

cidad economica que las exportaciones de bienes y servicios dan al 

pars para hacer frente a las importaciones de bienes y servicios, pr,£ 

porcionando una capacidad de tipo parcial, pues no incluye las donaci2, 

nes ni el flujo de capitales extranjeros, y se refiere a capacidad para 

importar bienes y servicios. En cambio la capacidad total para impo,!; 

tar se refiere a bienes fob. 

P~r otra parte, e1 concepto ingresos del sector exportador es 

menos amplio aun, pues se refiere unicamente al quantum de exporta-
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ciones de mercanci'as multiplicado por la relacion de precios de inter-

cambio. (2) 

De xnodo que el poder d e coxnpra de las exportaciones y los in-

gresos del sector exportador, que en algunas ocasiones se han utiliza-

do como sinonimos de la capacidad para importar bienes fob, son xnas 

restringidos. En efecto, el poder de compra de las exportaciones se 

refiere a capacidad para importar bienes y servicios, y no comprende 

el flujo de capitales extranjeros y de donaciones; asimismo, los ingre-

sos del sector exportador no incluye todo 10 anterior y ademas el s aldo 

de servicios. 

B - RELACION ENTRE LOS CONCEPTOS CAPACIDAD TOTAL PARA 

IMPOR T AR BIENES FOB Y LA BALANZA GLOBAL (SUPERA VIT 

o DEFICIT DE LA BALANZA DE PAGOSl 

El caIculo d e la capacidad total para importar bienes fob, se -

obtiene de las transacciones "sabre la Hnea" de la balanza de pagos, -

restando al total de creditos los debitos disminuidos en las importaci~ 

nes fob. La cifra resultante se debe de ajustar con la amortizacion de 

prestamos para equilibrar el balance de pagos y con los pagos de im--

portacion diferida, en la medida en que no hayan sido refinanciados. 

En cambio el superavit 0 deficit de la balanza de pagos. se ob-

tiene de la diferencia entre el total de credito s y debitos de las transac 

(2) "AnaIis is y Proyecciones del des arrollo Economico, 
VII El Desarrollo Economico de El Salvador" CEPAL. 
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ciones "sobre la llnea", 0 tambHSn como resultado de los cambios op~ 

rados en las cuentas compens adoras (trans ace iones "bajo la lInea"). 

Tambien se puede calcular la capacidad total para importar 

bienes fob, partiendo del deficit 0 superavit de la balanza de pagos 

(calculado en bas e de las transacciones "sobre la Hnea"), al que hay 

que sumar las importaciones de bienes fob. El total resultante se de

be ajustar con la amortizacion de prestarnos para equilibrar el balan

ce de pagos y con los pagos de importacion diferido, en la medida en 

que no hayan side refin anciados. 



CAPITULO III 

LOS PROBLElV1AS DE L~ BALANZA DE PAGOS EN 

EL S ALVADOR EN EL PERIODO 1960-1969 
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A - PROBLEMAS DE BALANZA DE PAGOS 

Los problemas de ba1anza de pagos en que incurren los parses 

en desarrollo tienen como causas principales, los deficit originados -

en insuficiencia tempo ral de los ingresos de exportacion, tendencia -

desfavorable durante un largo plazo de los ingresos de exportacion, -

exceso en la demanda 0 por causas derivadas de una sobrevaluacion 

monetaria. 

El Salvador pertenece al grupo de parses en desarrollo, no ha

biendo escapado a las presiones sobre su balanza de pagos en el peri'~ 

do 1960-1969. 

En los prnneros afios del perlodo es precisamente cuando se 

acentuan los problemas de balanza de pagos, que provocaron para -

1960 un deficit de qJ; S4.2 millones(ver cuadro No. III-1). situacion cri'

tica que se prolongo hasta los primeros meses de 1961. por 10 que fue 

necesario tomar medidas en el mes de abril para evitar que las reser

vas internacionales continuaran deteriorandose, 10 que hubiese produ

cido a corto plazo una devaluacion del colon, y al final del ano un defi

cit en la balanza de pagos de magnitud considerable. Entre esas me-

didas, pueden enumerarse, la nacionalizacion del Banco Central de 

Reserva, el implantamiento del Control de Cambios y una serie de m~ 

didas de tipo monetario, cambiario, crediticio y fiscal que dieron co

mo resultado uns situacion casi de equilibrio para el ano 1961. 



-- --.------
Exportaciones Irnport ac i ones 

MOS (FOB) (FOB) 

....... ~ ... --~.-- --
1 2 

1960 256.6 - 276.4 

1961 297 .0 - 246.1 

1962 347.2 - 283 .5 

1963 375. 6 - 345 .3 

1961:- 438 .8 - 435.9 

1965 475.0 - 457.9 

1966 473.8 - 503.9 

1967 519.8 - 513 .8 

1968 529 .3 - 495 .6 

1969 505.6 - 481.8 

0:..-"""""""""'_ .... --.,_~ "'-"'- __ .... ___... .... ___ 

FUEiITE: flU , Balance of Payments Yearbook. 

Saldo de 
Bi enes 

3=1+2 

- 19.8 

50 .9 

63 .7 

30.3 

2.9 

17 .1 

- 30 .1 

6.0 

33.7 

23.8 

EL SALVADOR : LA BALANZA DE' PAGOS 19EO - 1969 

(En Millones de Colones) 

Sal do de Pagos de Saldo 
Servicios Bienes y Transferencias en Cuenta 

(Netos) Servicios Corrientes Corriente 

4 5=3+4 6 7=5+6 

- 51.9 - 71.7 0.5 - 71.2 

- 57 .6 - 6.7 1.6 - 5.1 

- 68 .0 - 4. 3 4.2 - 0.1 

- 73.6 - 43.3 9.4 - 33.9 

- 83.1 - 80.2 12.0 - 68.2 

- 82.0 - 64.9 25.6 - 39 . 3 

- 96.9 -127.0 15. 6 -111.4 

- 94 .1 - 88 .1 20.7 - 67. 4 

- 92 .3 - 58. 6 15.8 - 42.8 

- 105 .8 - 82.0 26.0 - 56.0 

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

CUADRO No. I1I-1 

Transacciones de Transacciones Erroresy 
Capital Largo Balanza Capital a Omisiones Bal anza 

Pl azo y Donac io- Bas ica Corto Plazo (Netos) Gl obal 
nes Oficiales 

8 9=7+8 10 11 12=9+10+11 

13.8 - 57.4 9.4 - 6.2 - 54.2 

29 .5 24 .4 19.9 - 45.0 - 0.7 

32 .1 32 .0 5.7 - 19.2 18.5 

43.6 9.7 24 .7 - 0.4 34.0 

49.5 - 18.7 35.2 - 12.2 4.3 

60.4 21 .1 7.1 - 7.7 20 .5 

86.3 - 25.1 - 8.2 4.5 - 28 .8 

73. 3 5.9 - 1.6 - 10.2 - 5.9 

50 .5 7.7 2.0 4.3 14.0 

62.5 6.5 34 .0 - 36.8 3.7 
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A partir de 1962 las presiones sobre 1a balanza de pagos dis

m.inuyeron, obteniendose superavit en todo e1 perlodo 1962-1965, co

m.o resultado d irecto de las m.edidas m.onetarias dictadas por el BCR, 

y tam.bien por la contribucion de las entradas de capital en concepto de 

inversiones direc t as y por el flujo de prestam.os al sector publico para 

realizar principa1m.ente obras de infraestructura econom.ica. 

Para el perfodo 1966-1968 las presiones sobre la balanza de 

pagos se vuelven a sentir, com.o consecuencia del pequeno crecim.ien

to de las exportaciones en relacion a la expansion registrada en las i~ 

portaciones y en los s ervicios, que da por resultado un saldo desfavo

rab1e en cuenta corrien te que no alcanza a ser cubierto en todos los a

nos, por las entradas n etas de capital. Aunque los deficit no fueron de 

consideracion para 1 966 y 1 967, habiendose obtenido adem.as en el ano 

1968 un pequeno supedi.vit, fue necesario dictar m.edidas de tipo com.e,! 

cial, m.onetario y fiscal que perm.itieron m.ejorar el s aldo en cuenta co

rriente y tom.ar m.edidas que estim.ularan 1a form.acion interna de capi

tal con fuentes int ern as y externas. 

El ano 1 969 se analiza en form.a individual, pues se estim.a que 

no forma parte d e l peri'odo anterior, por estar influenciado por una si

tuacion anorm.a1, como es el conflicto surgido con 1a Republica de Hon

duras. 

Com.o se puede apr e ciar en e1 grafico No.1, el s aldo en cuenta 

corriente ha sido invariab1emente negativo, m.ostrando un comporta-
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miento irregular determinado por el valor de las exportaciones, las 

importaciones, las transacciones por servicios y 108 pagos de trans-

ferenda corr iente . En cambio, el movimiento neto de fondos autono-

mos recibidos del exterior muestra saldos positivos en todo el perlo-

do, aunque su comportamiento ha side fluctuante, estando determinado 

el volumen anual, principalmente, por los prestamos recibidos por el 

sector publico para llevar a cabo obras de infraestructura economica 

y por las inversiones efectuadas en el sector industrial por inversionis 

tas extranjeros. 

En el mism.o grafico se puede apreciar la curva correspondie,:: 

t e al saldo de la balanza de pagos, que es la suma algebraic a de las 

dos anteriores, estando su tendencia condicionada principalmente, al 

resultado obtenido de las trans acciones en cuenta corriente. 

En general, se considera que el comportamiento del sector pu-

blico no ha incidido en los problemas de balanza de pagos que ha con--

frontado el pals, pues los deficit que en algunos afios. ha incurrido han 

sido de poca consideracion, y los prestamos que ha redbido a corto 

plazo del BCR no se han acumulado, habiendose cancelado en aqueUos 

afios en que la situacion fiscal ha mejorado. Por otra parte, en rela-

cion con el incremento de la deuda interna y de la deuda externa, es -

conveniente mencionar, que un alto porcentaje de ellas se ha utilizado 

para la formacion de capital en obras de infraestructura economica. 

A continuacion se estudiaran los problemas de balanza de pagos 

BIBUOTECA CENTRAL 
UNIVE~fDAD DI[ i:L ~""'DO .. 
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de El Salvador, ag rupados en cuatro p e rlodos, en atencion a los resul

tados anuales m.o str ados en l a balanz a global, analizando en cada per~~ 

do las c aus as y l as m.e did as tom.adas con el fin de solucionar las pre-

sione s sobre la bal anza d e pagos. 

1 - PERIODO 1 960 -1961 

A m.ediados del a n o 1 960 la estabilidad econom.ica del pals se 

vio am.enazada y las re s e rvas internacionales en el ultim.o trimestre 

del ano d e scendieron a niveles m.uy bajos, tendencia que se prolongo 

hasta el m.es d e ab r il de 1961 , en que se nacionalizo el Banco Central 

de Reserva de E l Salvador, y se estable cio el Control de las Transfe

rencias Internacionale s. Entre las c aus as que dieron origen a la situ~~ 

c ion apuntada a nteriorm.e nte , se pueden resumir en las siguientes: ba

ja en los ingr es os por exportacion derivada de la disminucion de lOB 

precios del cafe y de la retencion del m.ismo en cum.plimiento de com

prom.isos inte r nacionales; cre cim.iento de las importaciones en forma 

extrao r dinaria; fu g a d e capitales originada por especulaciones contra 

el colon y por incertidumbre de tipo poHtico que ocasionaron una dis

minucion en las r ese rvas internacionales; yadem.as, la expansion in

m.oderada del credit o del Banco Central que ayudo a estim.ular las im

portaciones y otros pagos al exterior, y facilito la retencion del cafe 

en el p a ls y del produc to de las exportaciones efectuadas en bancos del 

extranj e ro. 

En efe cto, en el ano 1960 se obtuvo el m.ayor deficit en la ba-

lanza de pagos por un valor de qr, S4.2 m.illones (ver cuadro III-l" ori-
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ginado por un saldo pasivo en cuenta corriente de <lt71. 2 millones que 

fue contrarrestado en parte por las trans acciones de capital. Deter

minantes del saldo negative en cuenta corriente, fue el obtenido en 1a 

cuenta de servicios pOI' 1(, 51. 9 millones y el de bienes por Qp9. 8 mill~ 

nes, que en los afios anteriores habra sido positivo invariablemente. 

Como resultado de la situacion crltica de la balanza de pagos 

que en 1960 reflejo un deficit considerable, de la disminucion de l2.s 

reservas internacionales que bajaron a ''lt3? 7 millones a fin de ano, y 

que continuaron descendiendo hasta </t35. 0 millones en abril de 1961, -

aSl como por la fuga de capitales originada por especulaciones contra 

el colon, se hizo necesario tomar las primeras medidas en el mes de 

abril de 1961, iniciandose con la nacionalizacion del Banco Central, y 

el implantamiento del control de cambios; en los siguientes meses se 

contrataron llneas de credito con bancos privados y con la Secretarla 

del T esoro de los Estados Unidos por 15.0 millones de dolares, de los 

que solamente se utilizaron 9.0 millones de dolares; a continuacion se 

contrato con el EXIMBANK un prestamo a largo plazo por 10.0 millo

nes de dolares par a financiar la importacion de artlculos esenciales a 

la economla del pals, habiendose utilizado solo 6.0 millones de dola-

res. Ademas se canc elaron deudas pendientes del ano anterior a los 

bancos de Estados Unidos y al F. M. 1. Y se contrato nuevo convenio de 

estabilizacion (Stand-by) c on el Fondo Monetario Internacional por -

$U. S. & 11. 25 millones, a 3 afios de plazo y al 20/0 de intere s anual, 

con el compromiso por parte del BCR de implantar restricciones cuan-
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titativas del credito con objeto de fortalecer su programa de estabiliza

cion monetaria y recon s tituir las res ervas internacionales del pals. 

Por su parte el Gobierno en el ano 1961 reformo la Ley del Im

puesto Sobre la Renta, a fin de modificar las tablas tributarias y 10-

grar aSl una elevacion del impuesto en los estratos de rentas altas y -

de acuerdo con la fuente que origina las rentas; con esta medida se les 

disminuyo en parte la liquidez a los estratos de rentas elevadas que ti~ 

nen una alta propencion a importar y Ie proporciono ademas recursos 

al gobierno par a financiar obras de infraestructura economica. 

En este perlodo se puede apreciar que la polltica monetaria, 

cambiaria, crediticia y fiscal se oriento no solo hacia el mejoramiento 

del saldo en cuenta corriente por medio del estlmulo a las exportacio-

nes y la contraccion de las importaciones y servicios no esenciales, si 

no tambien a estimul a r la formacion interna de capital por medio del ~ 

nanciamiento del ahorro interno publico y privado y del financiamiento 

externo no compens atorio. 

En efecto, como resultado de la aplicacion de las medidas antes 

descritas se obtuvo en e l ano 1961 una mejorla apreciable en el saldo 

en cuenta corriente, que mostro un deficit de rt 5. 1 millones en relacion 

a ($, 71.2 millone s del ano anterior. Esta mejori'a estuvo determinada -

por el aumento de las exportaciones, contraccion de las importaciones 

y de un pequeno crecimiento de los servicios que invariablemente res~ 

tan negativos al pai's. Finalmente se obtuvo un deficit en la balanza de 
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pagos de solo </to. 7 mUlones, que fue determinado por el saldo negati

vo en cuenta corriente arriba apuntado y por el de errores y omisiones 

netos del mismo signo, que ascendio a <;t45. 0 mUlones, contrarresta-

dos en parte por las entradas de capital privado y publico a corto y lar 

go plazo. En l a cifra relativa a errores y omisiones netos, se estima 

que corresponde una parte considerable a fuga de capitales, efectuada 

en los meses en que se especulaba sobre la devaluacion del colon. 

2 - PERIODO 1962-1965 

Los esfuerzos tendientes a evitar las presiones de balanza de 

pagos se continuaron, habiendose obtenido como resultado saldos posi

tivos de 1962 a 1965, correspondiendo a 1963 el mayor de ellos por un 

total de </t34. 0 millones. En cambio el saldo en cuenta corriente fue -

desfavorable al pals en todo el perlodo, desde </to. 1 miUones en 1962 

hasta Cft,68. 2 rnillones e n 1964; para los siguientes afios fue superior a 

los CJt33 mUlones. 

Esta situacion en que el saldo en cuenta corriente es negativo y 

el saldo global de la balanza de pagos resulta positivo, se explica por 

las considerables entradas de capital publico y privado a corto y largo 

plazo que ha recibido El Salvador en el perlodo. 

Es importante destacar el papel jugado por el cornercio centro

americano a partir de 1962, en que sus transacciones principalmente 

de artfculos rnanufacturados se han dinamizado. El Salvador, ha obte

nido invariablemente en el intercambio con el resto de los parses miem-
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bros del Mercado Comun Centroamericano en forma global, saldos fa

vorables que han venido a ayudar en parte el s aldo en cuenta corriente. 

Sin embargo, hubo necesidad de tomar medidas monetarias, 

cambiarias y crediticias que permitieran efectuar ajustes en la econo

mIa, tal es el caso de las dictadas en marzo de 1965 por medio del 

BCR, con el objeto de regular la expansion monetaria y orientar el cre 

dito hacia los sectores productivos del pals. Estas medidas son las si 

guientes: elevacion del 15% al 20% en el encaje legal que los bancos de

bran mantener e n el Banco Central; fijacion de topes de endeudamiento 

externo a corto plazo para el sistema bancario y otros usuarios; regu

lacion de la cartera del sistema bancario en el sentido de que los cre

ditos otorgados para el financiamiento de actividades comerciales, no 

excedieran del 45% de la cartera total de cada banco; y en 10 concerni

ente a importaciones se establecieron regulaciones cambiarias destin~ 

das a evitar el exees ivo endeudamiento externo a corto plazo, cuando 

dicha deuda tuviere por objeto financiar la importacion de bienes de 

consumo. A este res pecto s e fijo un plazo de 120 dras a partir de la f~ 

cha de ingreso en la aduana, para la venta de divisas destinadas al pa

go de eSa cl a se de mercade rra. Para la importacion de bienes inter-

medios y d e capital requeridos por los sectores productivos, se fijo en 

360 dras el pl a zo para la venta de divisas destinadas al pago de estas 

importaciones, a justandose al plazo maximo que permite la ley de con

trol de transferencias internacionales, que se cuenta tambien desde la 

fecha de ingreso de las mercanclas al pals. 
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Como resultado de estas m e didas, la balanza global para 1965 

mejoro notablemente , pue s se obtuvo un 3uperavit de <;t20.5 millones 

en relacion al de <ft,4. 3 millone s del ano anterior. 

Como m cdida complementaria, el sector publico program6 su 

formaci6n de capital p c.ra los afios 1964 Y 1965 por medio del Plan Bie

nal de Inversiones, con fuentes internas y externas , constituyendo es-

t a s ultimas en s u mayo r parte prestamo s del progr a ma II Alianza para 

el Progreso". Ademas, se pus o e n vigencia el Primer Plan de Desa-

rrollo d e 10. Nacion par a e l periodo 1965-1969. 

3 - PERIODO 1 966-1968 

Este perrodo se c a racteriz a por continuas prcf>iones sobre I i). "ba 

lanza de pagos, que se manifiesta de sde el primer semestre del ano -

1966, al operarse u n alto crecimiento en las importaciones en relacion 

con la demand a de credito interno de los s e ctores productivos del pars; 

este fenomeno determino que e l BCR modificara nuevamente la compo

sicion de c a rter a d e los bancos comerci3.1es a partir de julio, en el se,::: 

tido de a ume ntar de 55 a 60 por ciento el porcentaje minimo de credito 

destinado a a ctividades productivas, y de reducir de 45 a 40 por ciento 

e l porcentaj e m aximo d e credito destinado a a ctividades comerciales. 

Sin embargo, 2. p e sar de estas medidas, las ilnportaciones F. O. B. 

cre cieron en 10% Y las exportaciones disminuyeron ligera mente, obte

niendose un scldo de bienes n egativo en C/t 30. 1 millones y el saldo final 

de l a balanza de p ago s alcanzo un deficit de qt 28. 8 millones, producto 

d e un saldo p a sivo en cuenta corrie nte de <t Ill. 4 millones y de una en-
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trada neta de capital d e qt82 .6 millones. 

A fines de 1967 hubo necesidad de tomar nuevarnente medidas de 

tipo crediticio que permitieran disminuir l a presion adversa que la ba

lanza de pagos experimentaba desde el ano anterior; en t a l sentido se 

persiguio la reorientacion de los recursos financieros hacia aquellos -

sectores que promueven e l desarrollo de l a economla nacional, arnplia.,2 

do gradualmente del 60% al 70%, el llmite mInimo que del total de la 

cartera con recurso s propios,los bancos y otr a s instituciones financie

ras deberan conceder para financiar activida des que promueven el des~ 

rrollo economico del p a ls, incluyendo la construccion de vivienda tipo 

mInimo y medio; y p aralelamente reducir del 40% al 30%, el llmite maxJ. 

mo de creditos que l 2.s instituciones podran conceder para financiar l a 

importa cion de bienes y servicios no esenciales y para otras operacio

nes comerciales relacion a d as con la produccion del p a ls. Ademas se 

e levo a partir del 16 de diciembre de ese mismo ano, e l encaje l egal de 

los bancos, d e l 20% al 30% que debe estar depositado en su totalidad en 

e l Banco Centra l. Tarnbien se establecio un nuevo regimen para la au

torizacion de importaciones, en e l que se concedio trata miento prefe-

rencial en los p e didos de rnaquinaria, equipo y elementos necesarios -

para l a produccioD. agropecuaria e industrial, inclusive materias pri-

mas y bienes intermedios. En cambio para la importacion de algunos 

biene s n o esenciales incluidos en una lista es pecial, se exigio un dep6-

s ito previo del lOO% de su valor 0 la apertura de carta de credito irre

vocable. 
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Por otr a parte en junio de 1968 a nivel centroamericano se tu

vo que tomar medidas de emergencia para la defensa de la balanza de 

pagos, por medio del instrumento conocido como" Protocolo al Trata

do de Integracion Economica Centroamericana". En dicho protocolo 

se creo el impuesto de estabilizacion economica, que es de caracter 

general sobre las m e rcancra s procedentes de terceros parses, distinto 

de los establecidos por medio del Convenio Centroamericano sobre E·· 

quiparacion de Gr avamenes a la Importacion y sus Protocolos, del CO!; 

venio sobre e l Regimen de Industrias Centroamericanas de Integracion 

y sus Protocolos, 0 d e cualquie r otra disposicion de rndole arancelaria. 

Para su cruculo se toma como base lo s derecho s aduaneros vigentes a 

la fecha de aceptacion de l a corres pondiente poliza de importacion, con 

una duracion de cin co afios contados a p arti r de la fecha en que entre 

en vigencia este instrumento, y su monto sera igual al treinta pOl' cien

to d e l importe de l as liquidaciones de lo s derechos aduaneros corres-

pondie ntes. 

Se encuentra ademas e n el anexo 1 de dicho protocolo, una lista 

de bi enes esenciales que quedan exentos del impuesto de estabilizacion 

e conomica, y en los anexos 2 y 3, l a s listas de bienes que podran gra

varse con impuestos internos al consumo con una tasa hasta del veinte 

por cie nto y diez por ciento, respectivamente. 

Los efectos d e las medidas tomadas a fines de 1967 para corre

gu e l desajuste de l a balanza de pagos se reflejaron en 1968, pues se 
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logro para la econotnla salvadorena una distninucion en la tasa de creci-

tniento de las itnportaciones de 3.4% respecto al ano anterior, y las ex-

portaciones se incretnentaron en 2.4%. Aunque e1 saldo en cuenta co-

rriente fue negativo en 1f,42 . 8 tnillones, e l saldo final de 1a balanza de 

pagos tnostro un s uperavit de 1Jt14. 0 tnillones detertninado principaltnen .. ~ 

te por las entradas de c a pital. 

Cotno puede apreciarse, las tnedidas de tipo tnonetario, crediti-

cio y carnbiar io dictadas por el B. C. R. se encatninaron a frenar las 

itnportaciones, dandol e sin etnbargo tratatniento preferencial a los pe--

didos de tnaquinaria, equipo y eletnentos necesarios para la produccion . 

industrial. Los efectos del Protocolo de San Jose para e1 ano 1968 no 

se pueden detertninar por haber entr a do en vigencia hasta fines del tnes 

d e octubre del tnistno ano. 

4 - ANO 1969 

Este ano se analiza en form.a separada, pues los prob1etnas sur

gidos del conflicto con la Republic a de Honduras incidieron desfavora-

b1etnente en toda 1a ac t ividad econotnica, 10 que no pertnite asociarlo a1 

pedodo 1966-1968. A ralz de 1a perdida del tnercado Hondureno y de 

las dificultades para l a s exportaciones a Nicaragua y Costa Rica por el 

cierre de la Carretera Panatnericana, e1 Banco Central tuvo que totnar 

las siguientes tnedidas: apoyo financiero a la industria tnanufacturera 

que estaba experitnentando deficiencias de ingreso por falta de pago en 

vent as al credito en el lVCe rcado Cotnun y por la acutnulacion de invent a

rios por falt a de tnerc ados; y adetnas proporciono financiatniento al Go-
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bierno Central con motivo de l a situacion de emergencia en que se vi-

vIa. 

Por su parte el Gobierno C entral, para poder financiar los gas

to s y l as inve rsio n es extraordinarias generadas por el conflicto con l a 

R e public a de Honduras, fue autorizado en julio de 196 9 para poner entr e 

el publico una emision por 1t 30 millones, de la que s e efectuaron ventas 

por qj,22 , 1 millone s. 

Tambien el B CR, en prevision al deficit esperado en la balanz a 

d e p a go s , con motiv o de las deficiencias de ing resos derivados de las 

export a ciones, cont r a to con el F. M. I. un crcdito de contingencia por 

U. S. $17 millones, del cual utilizo solo U. S . $ 6 millones. Ad iciona l -

mente hizo uso d e u n crc dit o par US $ 6.2 millones d e l F. M. 1., del ti 

po conocido como fin anc i a miento compensatorio , que s e concede al p a l s 

miembro que experimente r e duccione s slgnificativas en su nivel de ex

portaciones . 

Nueva m e nte la polltica cambia ria sufdo modific a ciones en el 

me s de se ptie mbre, int roduciendo reformas al regimen p a ra la autori

z a cion de impo rta ciones y venta d e divisas para viaj e s al exte rior, e s

tando encaminadas dicha s reformas, por una parte, a favorecer la im

portacion de biene s de c a pital, m a teria s primas y bienes intermedios, 

amplia n.do los pl azo s r e que rido s p a r a efe ctuar los pagos al exterior; y 

por otr a , a d e salent a r l a import a cion de bie nes no es e nciales p a ra l a 

produccion. Se e s t a bleci6 a dem as el regimen de depositos previos al a 
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importacion de ciertos bienes de consumo considerados como innecesa

rios, y se reduj e ron las cuotas diarias de divisas para gastos de viaje 

fuera del area Centroarnericana. En el exceso del Hmite maximo para 

ese mismo destino, se establecio un 100% de deposito. Tambien se 

dictaron disposiciones especiales para atender gastos de estudiantes en 

el exterior, gastos d e salud y los destinados a ayuda familiar. 

Por otra parte, como un esfuerzo tendiente a aumentar las ex-

portaciones, se creo e n el mes de noviembre e1 Centro Nacional de Fo

mento de las Exportaciones, que es una dependencia financiada por la 

Asociacion Sal vadorefia de L'1.dustriales, Banco Central, CONAPLAN, e 

INSAFI; tambien s e illici a ron platicas preliminares tendientes a conce,!. 

tar un tratado comercial con 1a Republica de Panama, visitandose algu

nas Republicas del Caribe con e1 objeto de fomentar las re1aciones co

merciales c on dichos parses. 

En e1 presente ano, como consecuencia de los hechos apuntados 

en relacion con la Republica de Honduras y de las medidas de polltica 

monetar i a , c a mbiar ia, crediticia y fiscal que fue necesario tomar, se 

obtuvie ron los siguientes resultados en la balanza de pagos: las expor

tacione s presentaron una apreciable reduccion ocasionada por la disml 

nucion del comercio centroarnericano, pues con el resto del mundo fue 

similar, aunque hubo cambio e n la composici6n de los productos expor

tados; por su parte e l total de las importaciones se contrajeron en una 

cifra similar a la reduccion que sufrieron las compras al area Centro

americana, estirnandose que la vigencia del "Protocolo de San Jose" y 
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las medidas de polltic a caTIlbia ria des alentaron en parte las importa

ciones no esenciales para cl desarrollo de la. economla, habiendose ob

tenido un saldo favo r able de C/t23.8 mil10nes en la. cuenta de bienes. La 

cuenta de servicios que e s desfavorable para e1 pars, se expandio en r~ 

1acion al ano anterio r, como consecuencia d e l aumento en las salidas de 

divisas por viajes al exterior y por l a disminucion de las entradas por 

el mismo concepto; lo s pagos netos por transferencias corrientes que -

invariab1emen t e son favorables aumenta ron a 1f, 26. 0 millones, como re 

sultado de 1a a yuda recibida a ralz del conflicto con la Republica de Hon 

duras. 

En r es umen, el movhniento de todas las partidas anteriores, r!: 

fl e j o un saldo de sfavor able e n cuenta corriente de C/t56.0 millones, que 

a ditado al s aldo n e gative p o r C/? 36. 8 millones correspondiente a errores 

y omis iones n e tos y di s minuido s por l a s entradas de capital a corto y -

l a r go pl a zo, mue etra u n s uperavit d e balanza de pagos por eft 3.7 millo-

n e s. La cifra corre spondiente a lo s errores y omisiones netos es de 

cierta consideraci6n, por 10 que se estima que algunas transacciones 

con el exterior no h an sido computadas en l a balanza de pagos. 

Los esfuerzo s a. n ivel centroamericano han continuado, habiend.?, 

se crea do e n octubre d e 1 969 por los Bancos C entrales Centroamerica

nos el Fondo Centroalneric ano de E s tabilizaci6n Monetaria, que tiene 

como objetivo proporciona r a sistencia financiera a los parses miembros 

que confronte n des equilibr io e n su balanz a de pagos, y a quienes con ven 
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ga dar tal ayuda con el fin de evitar que se yean precis ados a adoptar 

medidas correctivas extremas, como son 106 contro1es de caITlbio 0 

los tipos multiples de cambio. 

B - FINANCIAMIENTO 

Como resultado del conjunto de transacciones que se conside-

ran "sobre 1a llnea" s e puede obtener un superavit 0 un deficit en 1a -

balanza de pagos, que 1uego se compensa en forma global por medio 

de las partidas que constituyen financiamiento y q ue tambien se cono-

cen como transacciones "bajo 1a lInea". (1) Estas transacciones dan 

origen cada ano a un saldo neto que es igual a 1a suma algebraica de 1a 

financiacion compens atoria extraordinaria (neta) y del aumento 0 dis --

minuci6n de las reservas monetarias (netas); segUn la contabilidad de 

los pagos externos, si la cifra resulta positiva representa una entrada 

de recurs os del exterior por concepto de prestarnos compensatorios 

extraordinarios 0 una disminucion de las reservas monetarias netas, 

en este caso se ha obtenido un deficit, pues los movirnientos autono--

mos de capital incluyendo los errores y omisiones netos han sido inca-

paces de equilibrar el deficit en cuenta corriente. 

En cambio, si e1 resultado es negativo, sefia1a una salida des-

de e1 punto de vista de 1a contabilidad de los pagos externos, corres-

pondiendo bien al reembo1so de prestamos extraordinarios anteriores 

(1) En e1 capItulo I, se definieron estos conceptos. 
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o a un aumento de las reservas monetarias netas, es decir, que nos 

e:w.contratnos ante un superavit, pues los movimientos aut6nomos com

pensaron con creces el s aldo en cuenta corriente. 

Para la interpretaci6n del s aldo de 1a balanza de pagos convie

ne recordar: 

a) Que cuando en las trans acciones "sobre 1a lfnea" se ohtiene 

un saldo positivo, se e s ta frente a un superavit en la balanza de pagos; 

si el saldo es negativo se refiere a un deficit. 

b) Cuando la lectura se efectua en las cuentas compensadoras 

o "bajo la lfuea ll
, el saldo global negativo esta. relacionado con un su

peravit y el saldo posit ivo con un deficit. 

El comportarnie nto de la balanza de pagos de la economfa s al

vadoreiia en el perfodo 1960-1 969, se muestra en el cuadro 1II-2, ob

teniendose deficit para los afios 1960 Y 1 961 por un total de qJ;54.2 y 

(/t o. 7 millones, respectivamente; para los perfodos 1962-1965 y 1968-

1969, se obtiene una mej o r la del balance de pagos reflejando un saldo 

positivo que oscila entre f./t 3. 7 Y qf:, 34. 0 millones. Esta situacion se -

modifica para los afios 1 966 y 1967 en que se registran resultados des

favorables con el exterior, originados por 1a contracci6n en las expor

taciones y en las entradas de capit al autonomo respectivatnente. Es

tos superavit 0 deficit Be r efl e j a n finalmente en las variaciones de las 

reservas internacionales netas y en la financiaci6n compensatoria ex

traordinaria neta. 
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1 - LAS RESER V AS INTERNACIONALES NET AS 

Para efectuar el calculo de las reservas internacionales netas 

de un pals, se debe de incluir: las tenencias en oro, divisas, obligacio

nes a corto plazo respecto de autoridades monetarias de otros parses, -

el balance activo 0 pas ivo en el marco de convenios bilaterales de pago, 

su posicion neta respecto al F . M. I., sus saldos Hquidos pasivos 0 ac

tivos respecto de banco s privados 0 de particulares de otros parses. 

El comportamiento de las reservas internacionales netas de El 

Salvador se muestra en el a nexo No.3, observandose que en el ano 

1960 sufrieron una grave disminucion del orden de qJ; 53. 9 millones, con

tinuandose su deterioro en el siguiente ano, 10 que determino que en el 

mes de abril se tomaran medidas con el objeto de recuperar las reser

vas y de salvaguardar la estabilidad del colon. 

Desde abril de 1961, las res ervas internacionales iniciaron su 

perrodo de recuperaci6n alcanzando en 1965 el punto maximo de CIt! 27. 4 

millones, para lueg o en los anos 1966 y 1 967 acusar disminuciones ori

ginadas en la expans ion experimentada por las importaciones. A partir 

de 1968 las reservas vuelven a cambiar de tendencia mostrando incre-

mentos que Ie permiten ascender en el ano 1969 a un total de </t ll2. 3 mi

llones, no obstante que estuvo influenciado por factores anormales, en

tre ellos, el conflicto con Honduras que impidio las exportaciones a di

cho pars, as! como la reduccion de las mismas por igual motivo a Nica

ragua y Costa Rica. Ademas dicha circunstancia obligo a nuestro pars 
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a efectuar gastos extraordinarios en el exterior. 

A continuaci6n se describen los principales componentes de las 

reservas internacionales netas de El Salvador: 

pro y Divisas 

Este rubro es el principal cornponente de las reservas interna

cionales. Cornprende el oro, existencia de billetes extranjeros, dep6-

sitos en el exterior a la vista y a plazos, y la posici6n en la camara de 

cornpens aci6n Cent roarnericana. Su cornportarniento en general, esta 

relacionado po r una parte , con la oferta de divisas que se origina prin

cipa lrnente de l as exportacione s, servicios y entradas de capital, y por 

la ot r a, con la d e m and a de rnoneda extranjera para el pago de irnport a

ciones, servicios y sal idas de capital. ( Ver cuadro No. III-2) 

Posici6n Neta con e l F . M .I. 

La posici6n neta con el F. M. I., resulta de las transacciones e

fectuadas por El Salvador c on dicha instituci6n, originadas en giros, re 

cornpras, suscripc ione s y us o de la rnoneda de un pals por otros. 

Como consecuenc ia de las dificultades del ailo 196 0 la posici6n 

net a con el F. M. I. vari6 en q; 14. 4 rnillones, experirnentandose en los 

afios 196 1 Y 1 96 2 una dis rninuc i6n de obligaciones, hasta quedar en po

s ici6n de equilibrio a fines de 1962. En 1963 y 1964 no hubo utilizaci6n 

de recursos del F . M.I., Y la variac ion que rnuestra el ailo 1964 se ori

gina e n el aurnento de la cuota . 
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Cuadro No. IU-2 

EL SAL VADOR: 

SALDO DE BALANCE DE PAGOS Y VARIACIONES EN 

SUS CUENTAS COMPENSATORIAS 

(En Millones de Colon~s) 

RESERVAS INfERNACIONALES NETA.S- -S-aRfo 

Aiio 

1960 

1961 

1962 

1963 

1964 

1965 

1966 

1967 

1968 

1969 

• -'"'T'""Y -- -Oro ,,---- ------Po sfclOIl 
Divisas net a eon 

(Aumento - ) el FMI .. 

(1) (2) 

32.4 14.4 

22.3 8. 1 

11. 3 - 20.0 

- 37. 3 -. -

1.4 5. 5 

- 23 .5 3. 1 

- 22.5 52.0 

6.7 -. -
- 20.4 7.5 

- 12. 1 6.9 

- - - - - . ---~----- ---

Finane iamiento 
Otros Total Neto Compens atorio 

Pasivos (Aumento -) Extraordinario 

(3) ( 4) (5) 

7.0 53. 9 O. 3 

- 16.6 2.4 3. 1 

7.4 - 16.2 2.3 

O. 1 - 37.2 3.2 

0.6 7.6 3. 3 

0.2 - 26.3 5. 8 

1.0 28.4 0.4 

-. - 0.7 O. 8 

0.7 - 13. 7 O. 3 

12. 7 6. 3 2.6 

Nota: Para las eolumnas (2), (3) Y (5) ei signo (-) significa disminucion de obligaciones. 

Fuente: FMI Y Revistas del Banco Central • 

de balanee 
de pagos 

(Supera,;:it) (-) 

(6)= (4+5) 

54.2 

0.7 

- 18. 5 

- 34.0 

4. 3 

- 20. 5 

28. 8 

5.9 

- 14.0 

3. 7 



39 

Los problemas de balanza de pagos del afio 1966, obligaron a 

hacer uso de los recursos del F. M. 1. por un total de qr,52. 0 millones; 

en e1 ano 1967 no se efectuan !:':"ansacciones, pero en cambio en 1968 se 

hace un nuevo retiro de <ft7. 5 millones. Por otra parte en 1969 la posi

cion neta con respecto al ano anterior disminuye en <If,6. 9 millones, por 

pagos a cuenta de obligaciones. 

Otros Pasivos 

Los otros pasivos, que forman parte de las reservas interna-

cionales netas han mostrado un comportamiento erratico, siendo las -

principales obligacione s, las relacionadas con el Banco de Mexico (Co.:;, 

venio de Compens acion lv1exico- C. A.), Y otras a corto plazo. 

2 - LA FINANCIACION COMPENSATORIA EXTRAORDINARIA 

Por su parte, la financiacion compens atoria extraordinaria es

ta compuesta por prestamos para equilibrar el balance de pagos a maS 

de un ano de plazo, concedidos al gobierno 0 a las autoridades moneta

rias de un pals por instituciones extranjeras. Algunos de ellos han si

do utilizados p a ra refinanciar deudas comerciales a corto plazo, bien 

despues de una suspension 0 prorroga unilateral de pagos, 0 bien para 

evitar que el pals deudor adopte semejante decision. 

Conviene diferenciar estos prestamos de los concedidos para de 

s arrollo economico, 0 de los creditos comerciales a rnediano plazo que 

constituyen corriente s de capital que se inc1uyen en las transacciones -

"sobre la lIne a". 
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En la economfa salvadorena, durante todo el perfodo ha sido u

tilizada dicha clas e de prestaInos para resolver problemas de balanza 

de pagos, siendo los principales proveedores el EXIMBANK y 105 ban

cos privados norteamericanos. En todos los afios del perfodo, segun 

se muestra en el cuadro III-2, sus variaciones han sido pequenas y en 

algunos afios negativas , por ser mayores las amortizaciones. 

3 - ESCASEZ DE DIVISAS 

Las reservas mundiales experimentaron un notable crecimien

to, pero en menor tasa que el volumen del comercio mundial. Esto -

trajo como consecuencia el problema d e la liquidez internacional que 

se agudizo en el perfodo 1963-1964, por el agotaIniento de las fuentes 

normale s d e cr e acion de reservas, como resultado directo del atesor~ 

miento del oro por el s e ctor privado y debido a que la balanza de pagos 

de Estados Unido s , paso d e una posicion deficitaria a una superavita

ria. 

Como cons e cue ncia del problema de la liquidez internacional se 

han buscado dive rsas alte r nativas a nivel mundial, habiendose adopta

do como solucion en e l ano 1969 la Enmienda al Convenio Constitutivo 

del F. M. I., que incluye un plan relativo a la complementacion de las 

reservas mundial e s. Por medio de este plan, se crearon los D. E. G. 

(De rechos Especial es de Giro) que permite a los parses miembros com 

pl ementar sus reservas sin perjudicar l a balanza de pagos de otros par

ses. Esta asignacion alcanzara la suma de 9.500 millones de d6lares 

de Estados Unidos, r e partido en U.S. $3, 500 para 1970 y U.S. $3, 000 -
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millones para cada uno de los anos 1971 y 1972. 

Por otra parte los Bancos Centrales Centroamericanos crearon 

en el ano 1969 el Fondo Centroamericano de Estabilizacion Monetaria, 

que tiene como fin alidad prestar asistencia a los parses miembros que 

confronten desequilibrios en su balanza de pagos, y a quienes convenga 

dar tal ayuda, con el fin de evitar que 5 e ve~"1 precis ados a adoptar me

didas correctivas extremas, como son los controles de cambio 0 los ti

pos multiples de camb io. Esta institucion comenzara a operar en el a

no 1970, y sus recursos seran usados para moderar fluctuaciones esta

cionales en el nivel de sus res ervas internacionales (prestamos esta~

cionales), y en forma fundamental para financiar a corto plazo, maximo 

cinco anos, los prestamos de reservas resultantes de desequilibrios 

temporales e n l a balanza de p agos (creditos de estabilizacion). 

Como r e sultado de 10 anterior, la economla salvadorena aumen

tara sus disponibilidades que se originan de los recurs os provenientes 

de la Enmienda al Convenio Constitutivo del F. M. I., que se distribuira 

por medio de tenencias de De rechos Especiales de Giro (D. E. G.), co

rrespondiendo qtl0 . 5 millones al ano 1970 y qpo millones a cada uno de 

los anos 1971 y 1972. Ademas, con la creacion del Fondo Centroameri 

cano de Estabilizacion, en el que El Salvador participa inicialmente con 

U. S. $ 4 millones, c ontara con dis ponibilidades adicionales que pueden 

otorgarle por mas del 150% de GU participacion. Tambien puede utili

zar prestamos con recursos externos, (prestamos recibidos por el fon

do) por mas del 20% del total de clichos recursos. 
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Por otra parte, el comportamiento de las reservas internacio

nales de El Salvador muestran un ciclo estacional determinado princi

palmente por las expo rtaciones de cafe; en los Ultimos meses del afio 

se inicia la recuperaci6n de las reservas alcanzando su punto maximo 

en el segundo trimes-cre del siguiente afio, aunque en algunas ocasiones 

se dan dos puntos max imos. Este stock de r e servas se utiliza durante 

la mayor parte del s egundo s e mestre para financiar las importaciones, 

hasta que se inicia a fina.l del ano un nuevo ciclo. 

La economla salvadorefia ha sufrido escasez de divisas de 1960 

a 1961, y tambien a partir de 1966, que Ie ha obligado a utilizar los re

cursos d e l F. M . L en forma p e rmanente. A fines de 1969 la posicion 

con e se org anisrno mos traba obl igaciones e n exceso de la cuota por 

</t34. 9 rnillones, es ciecir, que ante s ya se habra hecho uso del tramo -

oro po r q:, 15. 6 millones . 

Ademas, en la mayorfa de los afios se ha recurrido a los bancos 

privados NortearnericaxlO s en demanda de fondos de corto y largo plazo, 

con el obj eto de finan ciar las transacciones con el exterior sin que las 

divisas sufran un det8!'ioro de grandes proporciones. 



CAPITULO IV 

LA CAPACIDAD PARA IMPORTAR EN EL SALVADOR, 

COMPARADA CON LA DEL RESTO DE LOS PAlSES 

CENTROAMERIC ANOS Y SUS EFECTOS SOBRE .. -
EL DES AR R OLLO ECONOMICO DEL PAlS 
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A - LA CAPACIDAD PARA IMPORTAR EN EL SALVADOR 

En el capItulo primero se trato de las estadIsticas de la balan

za de pagos, por cons iderar que era neces ario familiarizarse con su 

composicion antes d e estud iar la capacidad para importar, pues la ba

lanza de pagos e s la fuente para su c3.lculo. 

A continua cion se e studia la composicion de la capacidad para 

importar e n E l S a.lvador a precios corrientes y a precios constantes, 

sus efectos sobr e el d esarrollo economico y las perspectivas de la mi! 

mao Finalmente s e analiza la capacidad para importar en El Salvador 

compa r a da con e l res to de los paIses C e ntroamericanos. 

1 - A PRECIOS CORRIENTES 

En la economla salv adorefia la capacidad para importar biene s 

fob, esta basada principalmente en los ingresos por exportaciones de 

bienes, d e los cuales el cafe constituye el principal componente. El 

aporte n e to de las cuentas de servicios es negativo y los pagos de trans 

ferencia proporcionan u n mode sto superavit. En cuanto a las transac

ciones d e capital autonorno, las de largo plazo han proporcionado a nue.~ 

tra economfa una posic ion f avorable en todo el perlodo 1960-1969; en 

cambio los c a pitales de c o rto plazo han side fluctuantes en su comport~ 

miento, f avo rabl e s d e 196 0 a 1 965, s e convierten en negativos en 1966 

y 1 967, Y o tra vez positivos a partir de 1968. Por su parte los errores 

y omisione s n e to s , en ocho d e los diez afios que comprende el estudio, 

han sido n e gativ o s y e n v ar ios d e ellos, por ser de cierta magnitud se 
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les ha asociado con fuga de capitales. 

A las cifras de la capacidad total para importar bienes, es ne

ces ario efectuar un pequefio ajuste por la amortizacion de prestamos 

para equilibrar el balance dS! pagos y los pagos de importacion diferi

dos, porque dichas amortizaciones constituyen una disminucion de dis 

ponibilidades de la capacidad total para i~portar. 

El comportamiento de la capacidad para importar se puede a

preciar en el cua dro IV- l y en la grafica No.2, en donde se muestra 

que la capacidad corriente se expandio desde 1f,204. 7 millones en 1960 

hasta </f,424. 6 millones en 1969, experimentando una tasa de crecimien

to media anual d e l 8. 4% que refleja el dinamismo de los recursos dis

ponibles para importar y reembols ar pr(~stamos. Sin embargo el pun

to maximo no correspondio al ultimo afio del perlodo sino a 1968, pues 

aquel fue un afio anormal afectado por una ligera contraccion resultan

te de l conflicto surgido con la R e publica de Honduras, que dio lugar a 

la finalizacion de las relaciones comerciales con esa nacion y ala dis

minucion de las transacciones con Nicaragua y Costa Rica. 

Por su parte la capacidad total para importar bienes fob alcan

zo una tasa media d e crecimiento del 9% de 1960 a 1969, mostrando una 

tendencia en general ascendente, con excepcion del ultimo afio en que -

sufrio una contraccion d e l 5% como consecuencia de la disminucion de 

las transacciones en bienes originada del conflicto con la Republica de 

Honduras, pues el comportamiento neto de los capitales compensatorios 
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Ingreso de las otros Servi- Capacidad Corrie~ 
Exp ort a- Invers iones cios, Dona- te para Import er 
ciones Inversiones ciones Priva Bienes y Reembol-

AN 0 S (F . ~._B •• ) Direct as otros das "t. Varios sar Prest amos 
(Cifras Netas) (1+2+3+4) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1960 256.6 - 7.5 - 3.1 - 41.3 204.7 

1961 297.0 - 7.6 - 349 - 45.3 240.2 

1962 347.2 - 8.4 - 5.6 - 49.9 283.3 

1963 375.6 -11.0 - 5.5 - 49.0 310.1 

1964 438.8 -11.0 - 7.6 - 54.2 366.0 

1965 475.0 -13.1 -10.3 - 31.4 420.2 

1966 473.8 - 14.7 - 9.4 - 58.5 391.2 

1967 519.8 -16.2 -10.4 - 48.4 444.8 

1968 529.3 -15.2 -11 .5 - 51.3 451.3 

19E9 505.6 -15.2 -12.5 - 53.3 424.6 

Tasa Anual Me-
dia de Creci--
miento 198J-69 
(%) 7.8 8.2 16.7 3.0 8.4 

NOTA: El signo (-) significa salidas. 

FUENTE: F.M.I. Balance of Payments Yearbook, presentacion analltica tabla No.2 : 
1960-1961 volumen 18, 1962-1967 volumen 21, y 1968-19E9 volumen 22 • 

~o. lV-1 

EL SALVADOR ; CAPACIDAD PARA IMPORTAR BIENES F.O.B. 

En Millones de Colones - Precios Corrientes 

OOllACIONES OFICIALES Y CAPITAL NO COMPENSATORIO 
Capital a Largo Plazo 

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

Amortizacion de 
-~-------Donaciones Oficiales, Prestamos 

Desembolso Bruto de para equilibrar 
Prestamos, Inversio- Reembolso Errores y Capacidad Total el balance de p~-
nes Directas Netas y de Capital a Omisiones para Importar gos y pagos de im- Total 

Varios Prest amos Sub-Total Corto Plazo Net os Total Bienes F .O.B portacion diferida Ajustadc 
(&7) (8+9+10) (5+11) ----n2+13) 

(6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) ( 13) (14) 

18.1 - 4.3 13.8 9.4 - 6.2 17.0 221.7 -.- 221.7 

34 .• 2 - 4.7 29 .5 19.9 -45.0 4.4 244.6 -.- 244.6 

37.9 - 548 32.1 5.7 -19.2 18.6 301.9 -.- 301.9 

51.2 - 7.6 43.6 24.7 - 0.4 67.9 378.0 -.- 378.0 

65.2 -15.7 49.5 35.2 -12.2 72.5 438.5 - 0.6 437.9 

72.7 -12.3 8:).4 7.1 - 7.7 59.8 480.0 - 1.7 478.3 

100.2 -13.9 86.3 - 8.2 4.5 82 .6 473.8 - 2.5 471.3 

82 .8 - 9.5 73.3 - 1.6 -10.2 61 .5 506.3 - 3.3 503.0 

64.8 -14.3 50.5 2.0 4.2 56.7 508.0 - 3.6 504.4 

76.5 -14.0 62.5 34.0 -36.8 59.7 484.3 - 4.5 479.8 

17.4 14.0 18.3 15.4 21.9 15.0 9.1 49.6 9.0 
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fue similar a los dos afios anteriores. 

Con el obj e to de proyectar la capacidad total para importar bi~ 

nes fob, se ha tornado como base el perlodo 1960-1969, utilizando el 

metodo de Mlnimos Cuadrados (Hnea recta), por considerar que es el 

que mas se ajusta al perlodo de estudio. (Ver grafica No.3) 

AI efectuar los calculos respectivos que se muestran en e1 a

nexo No.4, se obtiene 1a e cuacion de tendencia que se expresa: 

y,~ = 16.57 (x) + 402.09 

La proyeccion mue stra para 1974 una capacidad total para im

portar bienes fob de aproximadamente <lt717 millones, que representa 

una tasa anual media d e crecimiento d e 5.2% a partir de 1970, que es 

inferior en 3. 8% a la tasa historica del perlodo 1960-1969. 

En el cuadro IV- l antes citado, se muestra la capacidad para 

importar d e El Salvador para e1 perfodo 1960-1969, en que se aprecia 

sus principales componentes: exportaciones, ingresos de las inversio

nes, s e rvicios, donaciones y varios (cifra neta); capitales a largo pla

zo, c apitales a corto plazo, errores y omis iones netos; y la amortiza

cion de prestamos para equilibrar el balance de pagos y pagos de im

portacion diferidos. 

a - EXPORTACIONES 

i - G e neralidades 

Las exportaciones constituyen la principal fuente de divisas de 
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la capacidad para importar, pues en el perfodo 1960 -1969, en todos los 

afios fue superior que la capacidad corriente y en ocho de los diez re-

suIto mayor que la capacidad total para importar. 

El dinamismo experimentado por las exportaciones se puede a-

preciar en el cuadro IV-2, en que se muestra como se expandieron de~ 

de CJt2 56. 6 millones en 1960 hasta qt 505. 6 millones en 1969, correspon-

diendo una tasa d e crecimiento media anual del 7.8%, como consecuen-

cia directa de las mayores ventas de productos manufacturados al Mer-

cado Corotin Centroamericano, de cafe a Estados Unidos y Alemania, y 

de algodon a Japon. 

CUADRO No. IV-2 

EL SALVADOR : CO~WOSICION DE LAS EXPORTACIONES 

(En Millones de Colones y En Porcentajes) 

Caf~ Algod6n Azi'roar Camar6n otros Total 
Ai~o %- % % % % --.~ 

198) 167.0 65 .1 39.4 15.3 3.4 1.3 12.1 4.7 34.6 13.5 256.6 100.0 

1961 181.8 61.2 52.3 17.6 4.0 1.3 14.5 4.9 1;4.4 14.9 ~7.0 100.0 

1962 190.0 54 .7 80.7 23.2 6.2 1.8 14.0 4.0 56.3 16.2 347.2 100.0 

1963 187.6 49.9 94.1 25.1 6.1 1.6 11.3 3.0 76.5 20.4 375.6 100.0 

1964 233.4 53.2 92.8 21.1 7.1 1.6 10.7 2.4 94.8 21.6 438.8 100.0 

1965 240.2 50 . 6 94 .5 19.9 4.7 1.0 7.7 1.6 127.9 26.9 475.0 100.0 

1966 224.9 47.5 60 .9 12.9 16.9 3.6 12.0 2.5 159.1 33.6 473.8 100.0 

1967 247.0 47.5 42.3 8.1 10.8 2.1 9.1 1.8 210.6 40.5 519.8 100.0 

1968 234.0 44.2 36.3 6.8 22.7 4.3 10.5 2.0 225.8 42.7 5~.3 100.0 

1969 223.4 44.2 48 .7 9 .6 15.2 3.0 12.4 2.5 206.0 40.7 505.6 100.0 

FUENTE: FIll, Balance of Payments Yearbook y Revistas del BCR. 
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Por otra parte, se puede apreciar en el cuadro No. IV - 3, el 

crecimiento global experim.entado por las exportaciones s egun el In

dice base 1960= 100, e1 que se expandio en cerca del cien por ciento 

en el perlodo, como consecuencia de las circunstancias descritas an

teriormente. 

ii - Composicion 

Las exportaciones de E1 Salvador han estado centradas basica

mente en los productos tradicionales como son e1 cafe, a1god6n, azu

car y camaron, que significaron hasta e1 afio 1963 el 80% del total. A 

partir de 1964 su participacion comienza a descender como resultado 

del crecimiento del rubro "otros II que comprende principalmente pro

ductos manufacturado s vendidos a los otros palses miembros del Mer

cado Comun Centroarnericano. 

E1 cafe constituye el principal producto de exportacion, estan

do determinado el valor de sus vent as al exterior por e1 volumen ex

portado, d e acuerdo a l a s cuotas que Ie han side fijadas en los conve

nios internacionales del c aie de 1962 y 1968, mas que por el mejora

miento d e lo s precios en e1 mercado mundial, pues estos empezaron 

a recuperarse hasta en 1964 manteniendose esta situacion hasta 1966, 

pero a partir d e l siguiente afio el deterioro de los precios se empieza 

a manifestar. 

En los ultimos afios del perlodo que se analiza, la participa-

cion relativa del caf e en e1 total de exportaciones ha disminuido hasta 
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el 44% en comparacion al 80% Y al 65% que representaba en los afios 

1957 y 1960, respe c t ivamente. Sin embargo en terminos absolutos ha 

mostrado una tendencia creciente hasta 1965 en que totalizo qJ;240 mi

llones. En el resto del perfodo presenta un comportamiento erratico, 

destacandose las ventas al exterior del ano 1 967 que ascendieron a un 

total de </f.,247 Tnillones , originados en parte por el exceso de exporta

ciones en relacion con la cuota fij ada en el Convenio Internacional del 

Cafe. 

CUADRO No. IV-3 

EL SAL VADOR: I N DICE SIMPLE DE CRECIMIENTO 

DE LAS EX POR T ACIONES 

1960= 100 

Ano C afe Algod6n Azuc a r Camaron Otros Total 

1960 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

1961 10 8 . 9 132. 7 117.6 119.8 127.5 115.7 

1962 113.8 20 4.8 182. 3 115.7 144.2 135.3 

1963 112. 3 2 38.8 179.4 93.4 247.1 146.4 

1964 139.8 235.5 208.8 88.4 292.8 171. 0 

1965 143. 8 2 39.8 138.2 63.6 360.4 185. 1 

1966 13 4.7 154.6 497.0 99.2 455.5 184.6 

1967 147. 9 107.4 317.6 75.2 603.5 202.6 

1968 1 40. 1 92 .1 667.6 86.8 658.4 207.1 

1969 133.8 12 3.6 447.0 102.5 595.4 197.0 

Fuente: FMI, Bal ance of Payments Yearbook y Revistas del BCR. 
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Determinante del nivel de ingresos obtenidos por vent as de ca

fe ha side la -cooperacion a nivel internacional manifestado a partir de 

1957, cuando 7 parses Latinoamericanos productores formaron el "Pa~ 

to de Mexico", para regular las exportaciones de cafe y mantener or

denado y estable el m erc a do, que perrnitiera condiciones equitativas pa 

ra productores y consumidores. Al afio siguiente 15 parses producto

res firmaron el " Convenio Latinoarnericano del Cafe", que es una am

pliacion del "Pacto de Mexico". 

La cooperacion entre productores y consumidores no se hizo es

perar, habiendose firm a do en 1959 el "Primer Convenio Internacional 

del Cafe", en el que ya se limit an las exportaciones para cada pars. 

Pero no es sino hasta en noviembre de 1962, en que se firmo en 

las Naciones Unidas por 54 gobiernos IIEI Segundo Convenio Internacio

nal d el C afe II , que incluyo a 32 parses productores con el 95. 1 % del to

tal de las exportaciones y a 22 parses consumidores que totalizaron el 

94.7% de la d e manda tobl, es p e cificandose por una parte, cuotas basi

c as para cada pars que se fueron modificando de acuerdo a las condicis:; 

nes del nlercado y por otra, medidas para aumentar el consumo y evi

tar la superproduccion. 

Finalmente e l 10. de Octubre de 1968 entr~ en vigor el IIConve

nlO Internacional del Cafe d e 196811
, que se considera como la continua

cion del Convenio Internacional del Cafe de 1962, y que estara vigente 

hasta en septiembr e de 1 973. 
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No obstante que 10 anterior ha favorecido el ordenamiento en 

las exportaciones y ciu e las fluctua ciones en los precios han side regu

ladas en parte, no existiendo variaciones bruscas por el exceso de 0-

ferta, nuestro pals h a -c e nido que hacer fr e nte al problema de los exce

dentes anu a l es por habers ele fij ado una cuota que no esta. de acuerdo 

con su produ 2cion. Aunque s e han hecho es fuerzos tendientes a obtener 

exon e r a cione.s , poco es 10 que se ha logrado al respecto. 

En cuanto a los ingresos anual e s provenientes de las exportacio

nes d e a lgodon, es impOl"tante destacar, que han estado en relacion al 

comportamiento (l_e la pro duccion y al consumo intern~, pues en este 

producto no existe e l proble m a de los exc e dentes. Las variaciones en 

los pr e cio s en e 1 m-e r cado m _undi al han side de poca consideracion, no 

influy e ndo e n gran J"nedida sobre e l total de ingresos. 

Las v e ntas a1 exte rior en general, mostraron una tendencia cre

ciente has ta 1965, 2.5.0 e n que se a1canzo l a cifra record de C/t94. 5 millo

n e s, representa ndo el 20% d e las exportaciones totales del pals; a par

tir de 1966 disminuyeron considerablemente, como consecuencia de 1a 

reduccion en l a prOd'.lcc ion, debido a l as plagas que atacaron al cultivo 

d e l algodon e n la cos echa 1964-1965. 

Per o n o e s s ino hasta 196 9 , en que las exportaciones empiezan 

a recuperar se n u evamente com.o consecuencia del ligero aumento en la 

produccion, at.'_nq'-le el ingre so e n divisas represento apenas 1a mitad del 

obtenido e n 1965. 
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Las exportaciones de caITlaron y azucar en conjunto, han contri-

bUldo en relacion al total con porcentajes que oscilan entre 2.6 y el 6.2 

por ciento, ITlostrando e n general un cOITlportaITliento irregular, que ha 

estado sujeto principalITle nte a las cuotas de exportacion del ITlercado 

norteaITlericano en rel ac i6n cl 2.zucar, y al voluITlen recolectado, y ala 

deITlanda d e l misITlo ITlc rcado en cuanto al caITlaron. 

Por otra parte , el resto de las exportaciones que en los ultiITlo S 

afios han c ons istido principalITle nte en artlculos ITlanufacturados destina·, 

dos a l Mercado COITlun CentroaITlericano, han ITlostrado un cOITlporta-

ITliento dinaITlico, pues en 1960 su c ontribucion era de unicaITlente <fI,34.6 

ITlillones y repres e ntaba e l 13.5% d e las exportaciones, h :.biendose ex-

pandido en los anos siguientes a un ritITlo acelerado COITlO consecuencia 

direct a del funcionaITliento del Mercado COITlun CentroaITlericano, hasta 

alcanzar en el ana 1968 la SUITla de <fI,Z25. 8 ITlillones que equivalen al 

42. 7% d e l t o tal. Sin ~~ ITlbargo las ventas al exterior de los producto s OU8 

cOITlprende este rubro , d e scendieron en el ano siguiente a <fI,206 ITlillones, 

disITlinuyendo ligeralne nte su participacion, COITlO consecuencia directa 

de l o s probleITlas surgido s con la Republica de H onduras. 

iii - Distribucion Ge~gra£ica 

La estrLlctura ql~e pres enta 1a distribucion geogra£ica de las ex-
, 

portaciones par a el ano 1960, se ITluestra en el cuadro 1V-4, en el que 

l o s principa1es cOITlprador es eran Estados Unidos y AleITlania Occiden-

tal, con e1 35.1 Y 33.3 po r ciento respe ctivaITlente. A continuacion se-
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gUla Japan con el 11.5%, el Mercado C omun Centroarnericano con 

10. 5% Y en Ultimo lugar las vent as a " o tros", que c o mprende un nu-

mere c onsiderabl e de palses. 

La anterior distribucian geogr3.fica de las exportaciones se ha 

ido modific ando a m edida que el total de ventas al exterior se ha incr e 

mentado . De tal m anera que para el ano 1969 las ventas al Mercado 

Comun Centroameric ano les corresponde l a primacla con el 37%, seg"L~.;~ 

do por Alemania Occidental y Estados Unidos con el 22.2 y 21. 3 por -

ciento respectiva mente . Por su parte Japan y los palses agrupados en 

el rubro Ilotros " disminuyeron ligeramente su p a rticipacian, no obsta n 

te que en f o rma absoluta 13. inc rementaron. 

Esta 2.lta d e pendenci ::l. de un numero reducido de mercados, po-

drla tener implicaciones de tipo econamico-social, entre e1las, que se 

n o s obligara a a dquirir en el pals comprador de nuestros productos, 

bienes a mayo re s costos 0 de m eno r calidad que los que se puede adq~~. 

rir en o tros pars es, esto traerra c omo c onsecuencia, el aumento en l os 

precio s para l o s consumido res de estos artlculos importados 0 que se 

consumieran bienes de baj a calidad. 

r-- - .- . 

P'Rt)O ! ,-:_ . (, ,: ' .': ' '.1. 

! :"-J' '' t. .. .,.'· ~· o'C\, n O F. E I :} -.:. "''''i.:''''-.''~-
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CUADRO No. IV-4 

EL SAL VADOR: DISTRIB UCION GEOGRAFICA 

DE LAS EXPOR T ACIONES 

Afio 

1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 

Alemania 
Occidental 

33.3 
30.5 
25.9 
23.0 
26. 1 
23. 3 
2 4.7 
22.4 
19. 5 
22.2 

En Porcentajes 

Estados 
Unidos 

35. 1 
33. 8 
33. 8 
24.6 
25.5 
24.9 
25. 1 
26.6 
19. 5 
21. 3 

Japan 

11. 5 
15.7 
1 9 .2-
25. 1 
1 9. 1 
16.4 
11. 4 
7.7 
7.0 

10.0 

Otros 

9.6 
7.4 
7.4 
7.6 
8.5 

11. 4 
7.7 
5. 1 

13.9 
9.5 

Fuente: Revistas Banc o C entral de Reserva. 

b - INGRESOS DE LAS INVERSIONES 

Sub
Total 

89.5 
87.4 
86.3 
80.3 
79. 3 
75.9 
69.0 
61. 8 
59.9 
63.0 

Centro
america 

10.5 
12.6 
13. 7 
19.7 
20.7 
24. 1 
31. 0 
38.2 
40.1 
37.0 

Total 

100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 

El ingreso d e las inversiones que se aprecia en las co1urnnas 

2 y 3 del cuadro IV -1 , comprende las utilidade s devengadas por los 

capita1es invertidos en el pals en concepto de inversiones directas y 

los intereses correspondientes al servicio de capitales prestados a -

los sectores publico y privado. (I) 

La tendencia creciente mostrada por el ingreso de las inver-

siones directas ha sido e n todos los afios desfavorab1e para nuestro -

(l) Los intereses y utilidades que generan los prestamos e inversiones 
en el exterior de propie dad d e residentes, se incluyen en e1 rubro 
Se rvicios, donaciones privadas y varios. (cifra neta). ' 
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palS, estando relacionado directamente con el modelo de desarrollo in

dustrial que adopto e1 palS, en el s entido de que un alto porcentaje de -

las inversiones que se eiectuaron en el sector industrial se financiaron 

con recureos externos; esta caracterlstica s e acentuo en mayor grade 

a partir de la creacion del Mercado Comun Centroamericano, habiendo

se establecido un nume ro considerable de empresas con el objeto de a

bastecer con su producci6n toda el area. 

Por otra parte , e l ingreso de las inversiones ha sido desfavor a. 

ble para nuestro palS en todo e l perlodo, habiendo ascendido en el ano 

d e 1969 a un total de qt27. 7 millones, de los cuales correspondio el 55 

por ciento a utilidades d e inve rsiones directas y el resto a intereses 

pagados , principalmente, a cuenta de prestamos a corto y largo plazo, 

destacandose en especial entre los ultimamente citados, los prestamos 

concedidos al sector publico provenientes del Programa "Alianza para 

el Progreso ", 

c - SERVICIOS, DONACIONES PRIVADAS Y VARIOS (CIFRA NETA) 

En este rub ro se incluye el resto de los servicios y las donaci~ 

nes privadas, en for r.l.a neta, obteniendose un saldo desfavorable para 

El Salvador que osc ila entre qt41 y qt 59 millones. 

La tendencia m os trada por los servicios, en general ha sido 

creciente , obteniendose resultados desfavorabl e s para el pals en sus 

trans acciones con el exterior en todo el p e rlodo 1960-1 969 . Entre los 

principales rubros de egres o, se encuentran los fletes y seguros de 
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mereaderi'as ... viaj~6 interna.c.iona1es. transpo;rtes diversos y otrol$ _er 

vicios. 

Por su parte. las donaciones privadas resultan positivas; pero 

no alcanzan a,. cubrir e l alto deficit de la cuenta de servicios. 

Como resultado de la suma de las exportaciones, del ingreso de 

las inversiones y de los otros servicios y donaciones privadas (cifra -

netaL se obtienen datos de la capacidad corriente para importar y re

embolsar pre stamos, que son ligeramente menores que las exportacio

nes de bienes fob. 

Para efectuar el ccllculo de la capacidad total para importar, es 

necesario aditar ala capacidad corriente, las donaciones oficiales y -

los capitales no campens atorios, incluyendo los errores y omisiones 

netos. Para el estudio de estos ultimos agregados los agruparemos en 

capital a largo plazo, capital a corto plazo, y errores y omis iones netos. 

d - CAPITAL A LARGO PLAZO 

El capital a l a rgo plazo en todo el perlodo 1960 -196 9 ha mostra

do un saldo positivo para el pals, contribuyendo de esa manera a aume!.: 

tar la capacidad par2. importar. En el cuadro IV-5 se aprecian sus 

componentes, agrupa dos en: inversiones directas, prestamos al sector 

privado, prestamos al gobierno central, otras entradas netas (incluyen

do las donaciones oficiales) y reembolso de prestamos. 

Las entra.das de capital a largo plazo, mostraron una tendencia 
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creciente desde qp 8. 1 millones en 1960 hasta alcan~r su punto ma.xi~ 

mo de ~100.2 millones en 1966, a partir del siguiente ana l5e inicia -

una tendencia decreciente al disminuir la corriente de prt!stamos. de 

tal manera que en 1969 se registro solo un total de 1£76. 5 millones, -

disminuci6n que fue originada por la menor utilizaci6n de recursos pa

ra proyectos especlficos del sector pllblico. 

Por su parte, los capitales destinados a inversiones directas -

han presentado un comportamiento erratico, que esta relacionado con 

el establecimiento de nue vas empres as dedicadas a elaborar productos 

manufacturados para el area centroamericana. Durante todo el perlo

do las inversiones directas ascendieron a fJt 1 78 millones, corres pon-

diendo al ailo 1967 la mas alta cifra con un total de qt24. 8 millones. 

El comportamiento de los prestamos recibidos por el gobierno 

central y el sector privado (inc1uyendo algunas instituciones autonomas" 

esta relacionado por una parte con el financiamiento otorgado bajo el 

plan de la "Alianza para e1 Progreso ll , por medio de los organismos 

B.!. D., A.1. D., EXIMBANK y B. C. 1. E. I habiendose utilizado en pro

gramas de vivienda, acueductos yalcantarillados, escuelas, financia-

miento al sector industrial y al sector agropecuario; y por otra parte, 

con los fondos recibidos del B. 1. R. F. por medio de prestamos destina

dos a programas de infraestructura: carreteras, aeropuertos, energi'a 

electric a, telefonos, etc. En general, los fondos recibidos del exterior 

por el gobierno central y el sector privado han presentado un comporta-
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rn.iento irregular, correspondiendo al ano 1966 las rn.ayores entradas 

po r un total de 1t 7 3. 4 rn.illone s. 

CUADRO No. IV-5 

EL SALVADOR : DONACIONES OFICIALES Y CAPITAL 

NO COMPENSATOF<IO A LARGO PLAZO 

En Millones de Colones 

Pr~stamas Prestamas re Donaciones Reembolso 
Inversiones rec ibidos por el cibidos por -;1 Oficiales de 

Arios Direct as Gobi erno Central 
--~-------.-,---

Sector Privado* y otros Sub-Total Prest amos 

( 1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1960 11.9 1.8 3.9 0.5 18.1 4.3 

1961 9.6 4.5 20 . 2 - 0.1 34.2 4.7 

1962 20.0 6 .0 9 .8 2 .1 37.9 5.8 

1963 13.9 7.8 22.5 7 . 0 51.2 7.6 

1964 21.9 1lJ.7 19 .0 9 . 6 65.2 15.7 

1965 16.7 2/;..8 25.8 5.4 72.7 12.3 

1966 20.6 16.6 56.8 6.2 100.2 13.9 

1967 24. 8 8 . 6 41.7 7 .7 82.8 9 .5 

1968 21.5 4 . 3 31.8 7.2 64.8 14.3 

1983 17.0 3.7 47 .3 8 . 5 76.5 14.0 

------ ------~.-.~--

* Incluye prest amos a l as Instituciones Autonomas y t ambien los canalizados par medi o del BCR 
a l as mismas. 

FUENTE: F . ~'l .r. )'Glance of Payments Year book . 

Total 

(7=5-6) 

13.8 

29.5 

32 .1 

43.6 

lf9.5 

60 .4 

86.3 

73 . 3 

50.5 

62 .5 

El rubro "otro s " que incluye corn.o princ ipal corn.ponente las d.<? 

n ac iones o f i c i a les, ha rn.ostr ado un corn.porta rn.iento erratico, sin lle-

gar a s er de sign.ific a cion . 

P or s u parte, los reern.bolsos d e prestarn.os a largo plazo que 

estan en r e l a cion a 1 rn.onto de la deuda, al plazo y a l perlodo de gracia, 

han crecido desde 1/:4. 3 rn.illones en 196 0 hasta a1canzar su punto rn.axj. 

rn.o de qp 5,7 milloncs en 1 964, sin presentar en los siguientes afios una 
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tendencia definida, de tal manera que en e1 afio 1969 a cuenta de reem-

bolso de preGtamos egreso la surna de ¢14, 0 millones. 

Es indudable que las entradas de ca.pital han sido de mucha. im-

portancia para la economfa sa1vadorena. pues 6U aporte ha permitido 

el incremento de los recursos dis ponibles para. financial" las necesida-

des de importacion exigidas por e1 nivel de actividad econ6mica inter-

na y para e1 mantenirniento en el ritmo de desarrollo. Estas transac-

ciones han tenido tambien s us e£ectos economicos. entre e110s I la con-

tribuci6n de las nueVilS i:Llversiones directas al crecimiento de las ven-

tas al exterior, as! como su ayuda en e1 proceso de sustitucion de im--

portaciones y de indu ctri a lizacion; y en e1 caso de los prestamoGI e1 a-

porte proporcionado e n la forrnacion de capital de infraestructura. 

e - CAPITAL A CORT O J:-,r .... AZO 

Los rnovimiento 3 d e capital a corto plazo se refiere a transac-

ciones con vencimientos menores de un afio. Son de naturaleza incier-

ta, pudiendo resulta r favorable 0 desfavorab1e al pals. Comprende 

principalmente, cr(~ditos cornerciales por importacion de mercaderlas, 

Hneas de credito obtenidas por empresas particulares para e1 financia-

miento de sus cos e chas, depositos de residentes en e1 exterior, etc. 

En e1 cua CI'o No. I ' l -1, se puede obs ervar que los capitales a -

corto plazo mostr a ron un saldo positivo de 1960 a 1965, volviendose n~ 

gativo en 1966 y 1 96 7 como consecuencia de las medidas de polftica m.~. 

netaria, cambiaria y crediticia aplicadas can e1 objeto de disminuir las 

,.------.--_.....:.-- - ------
B18L10TEC A. cnHRt\L 
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presione s de la balanza de pagos. Entre estas medidas podemos citar 

la limitacion en los plazos para el pago de las mercaderl'as importadas 

y la restriccion en la utilizacion de llneas de credito del exterior por -

las empresas privadao . 

A partir de 196 8 los capitales a corto plazo presentan un peque -

fio crecimiento, para a lcanz ar en 1 969 12.. cifra de </t34. 0 millones. Di -

cho crecimiento se origino principalmente por un aumento en las ventns 

a futuro de cafe. 

f - ERRORES Y OMISIONES NETOS 

Los er:;:ores y omisiones netos pueden presentar saldos positi-

vos 0 negativoG, originandose en las deficiencias de las fuentes utiliza -

das p ara el computo de la balanza de pagos. En todos los afios para la 

economla s alvadorefia, han resultado errores y omisiones netos, desta-

candose los saldos negativos de qj"A5. 0 millones para 1961 y </t36 . 8 mi- -

llones para 1969, l os cuales se les h a asociado c a n fuga de capitales y 

con omisiones en el registro de ciertas transacciones, respectivamente. 

Finalmente, a la s cifras de l a capacidad total para importar bi~. 

nes fob se Ie debe de ajust3.T a partir de 1964, can la amortizacion a 

cuenta de prestamos para equilibrar la balanza de pagos, que en prom.~_ 

dio en el perlodo 1964-1969 as c e ndio a 'Jt2 . 7 millones. 



63 

2 - A PRECIOS CONS TANTES 

El calculo de 1a. capacidad para importa r bienes fob a precios 

constantes, r e vi ste espec ia l interes en e l sentido de que permite mos

trar e l crecimiento r e3.1 de los r e curso s e n divisas d e que dispone un 

pais para financiar anualmente sus importaciones, sin recurrir a sus 

r ese rvas mone tarias n e tas 0 a una financiaci6n compe nsatoria e xtra

ordina ria . 

L a s cifra s a precios constantes s e obtuvi e ron como r e sultado 

d e defla cionar l a capacidad tota l pa r a importar bi e nes fob a pr e cios 

corri c nte s por el indic e d e valor unita rio d e las importacione s, tal 

como se muastr a e n el cuadro IV-6. 

Par a la e conomra salvadorefia s e h a n efectuado calculos de 12. 

c a pa cida d total p a r a importar bi e nes fob a precios de 1962, Dar a e l 

periodo 1960- 1969, habiendo mostr ado un cr e cimiento acumulativo 

anual del 8.6 por ciento. L a tende ncia obse rva d a h a sta 1968 ha sid o 

e n general de tipo cr c ciente, sufriendo e n el ano 1969 una contracci6n 

deri vada del conflicto con un pars v e cino a q u e a ntes se hizo r efe r e n

cia . 

Finalm e nte , si se com para las cifras a precios corrientes 

con las a p r ecios cons t a ntcs, est;o.s resultan m e nor es para los afios 

196 3- 1964 , coincide n par a 1962 y J. 965; y e n e l resto d e los afios, es 

d c cir e n los extr e mos de l p c rrodo, lo s valores constantes son supe 

rior es a los corri e ntes, como r e sultado d e la b a j a r e flcjada en los 
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CUA ORO No. IV - 6 

EL SALVADOR: CAPACIDAD TOTAL PARA 
IMPOR TAR A PRECIOS CORRIENTES 
Y A PR ECIOS CONSTANTES DE 1962 

Indice de va lor Capa ~;c- (' ~ ,", hl , ... " .. .~ . '"""., . __ , ''''' . .... ' l . ..... -: l....! ...-... __ -_ ........ , , ." .. ... ~ ." 
-- -~A precios unita rio d e la s A pr e cios 

importaciones ( 1) Corrie nte s (2) constante s de 

2- b c= b/a 

9 5. 1 221.7 233. 1 

9 8.0 244 . 6 249.6 

100.0 301. 9 301. 9 
I 

101.8 378. 0 371. 3 

104 .0 437. 9 421. 1 

100 . 0 478.3 478.3 

98. 4 4 71. 3 4 78.9 

98.8 503. 0 509. 1 

97 .3 504 . 4 518.3 

97 . 9 479.8 490.0 

FUENTES: ( 1) Banco Centra l de R eserva 
de El Salvador 

(2) CuaclroNo .IV.l 

:J fob 
. " 

1962 
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precios de imp orta ci6n; e sto h a proporcionado a l a e conomra sa1va 

dorefia un cr ec imiento rea l de la capacidad total p a ra importar. En 

ningun afio del pe rrodo puede n observa rs e g rande s difr e ncia entre 

ambas series. 

A continuac i6n se explic::l e n forma breve, l as c a usas que in

fluy e ron e n 1a varia ci6n d e los {ndic es d e valor unita rio de las impor

tacione s: 

L a baja en e l rndi c e e n el perrodo 1966 - 19 69, se origina e n l a 

adquisici6n d e p roducto s manufac turados e n e l ~. rea C e ntroamerica n 2_ 

a menores precio s , 2 rl r e l ac i6n con otras regiones, y adem~s por e l 

efecto eje rcido por e1 fle t e sobre el va lor unita rio C.l. F. La baj a 

mostrada para lo s a fios 1960 y 19 61, es ta rela cionada con e l menor 

costo d e a d qui s ici6n de los productos a Eme nticios y de los combus

tibles y lubrica ntes. 

Por otr2. parte, e l a lza en los rndic e s correspondientes a los 

a fios 1963 y 1964 , es ta r e l a.ciona d a con 1a e l e vaci6n de precios de 

ci e rtos a rtrculos manufa ctura dos. 

E n r esum e n, l a ec onom{a salva.dorefia, debido a l efecto favo

rabl e de los p r ec io s de importaci6n, a ument6 su c apac ida d total p a 

ra importar e n r e l a ci6n con 1a ca1cu1ada a precios corri e ntes, e n 

s e is d e los a fios; e n dos de los a fios, disminuy6 su capacidad por e l 

efecto desfavora b1e d;.:: los pr e cios; y en e 1 r e sto e l efecto fue n e utro. 
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3 - EFEC TOS SOBRE EL DESARROLLO ECONOMICO 

Cuando crece 13. d e m a nda e xterna d e los productos primarios 

que e s e l princ i pal componente de la c a p a cida d para importar, dicho 

cr e cimie nto p rovoca a umento s e n e l p roducto geogr iHico bruto y p e r

m ite ade m a s fina ncia r un ni ve l superior d e compras e n e l extra nj e ro, 

l a s que a su vez e x perim e nta n c a mbio s c u a lita ti vos. Sin e mbar g o, 10. 

c a p a cida d par a imp or t a r n o s e e x pan d e continua mente , p u e s sobr e 

e lla incide l a si tua ci6n e con6mica p or qu e a travie san los c e ntr~s in

d ustria l e s; c u a ndo e n e s to s ocurr e una crisis, l a d e manda d e p roduc

to s pr imarios d i s minuy e a f e cta ndo a l s e ctor exportador del pars p e 

rife rico y a l a e conomfa e n su conjunto. Igualme nte afecta los ni ve l es 

d e l ingr e so, d el e m p l eo y d e las importacione s, disminuye la recau

d a ci6n fisca l y l a s r e s e rva s inte rnacionale s ti e nde n a agota rse. Asi

mismo , e l cr edito e xte rno se h a c e ma s diHcil de obtener y las e ntra 

da s de capital e x t r a nj e ro disminuyen. 

La e conomfa s a l vadorefia por su parte h a mostrado una alta 

d e pende ncia d e l s e cto r exte rno, que s e orig ina e n su estructura pro

ductiva e mine ntemente a grfcola e n la que s e d e staca el cafe y e l a l

god6n como los p rincipal e s productos d e e x p ortaci6n, e stando suj e' 

t a su d e m a n da ext e rna a las condiciones e con6micas por que atravie 

s a n los c e ntr~s indus trial e s. 

En e f e c to, por s e r E l Salvador un pars "depe ndiente " , su d e 

sarrollo h a e s ta do cond ic ionado por e l d esarrollo y expa nsi6n d e 
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otras economlas que puede n expandirse y autoimpulsarse, disponien

do ademas de un predominio tecno16gico, comercia l, de capital y so

ciopolrtico sobre lo s pa rs es "dependientes " que permite imponerles 

condiciones de explotaci6n. 

La d epende ncia de la economra salvadorefia en 10 relacionado 

con capital e s e n e l perrodo 1960- 1969, se p u ede apreciar en el flujo 

permanente de capital extr a nj e ro hacia las empresas que se han 

e stablec ido, p u es en concepto de inversiones directas ingresaron 

((I, 178 millones, y por prestamos a l argo p lazo ((1, 269 millones que uti

liza ron e l sector pr ivado y e l sector publico para el financiamiento del 

sector industrial y para obras de infraestructura econ6mica, respe c

tivamente . 

Todo 10 anterior nos muestra la importancia que para nuestro 

pars ti e n e la situaci6n que prevalece en los parses "dominantes", pues 

en base a esa situa ci6n e stara determinada la capacidad para impor

ta r bienes fob que B e obt e nga. 

A continuaci6n se e studiara e l efecto que ha tenido esta capa

cidad en el d e sarrollo e con6mico de E1 Salvador en el perrodo 1960-

1969, tomando como base principal para e l analisis la e structura de 

las importacione s en r e laci6n con la dependencia economica. 

Se considera que es a principios de este perfodo cuando se ini

cia en El Salvador e l proceso dinamico de industrializaci6n, que a 
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medida que s e d e sarrolla va modificando algunas caracter{sticas es

tructur a les d.e la e conomra, como el nivel y composici6n de las im

portaciones, l a distribuci6n d e la fuerza de trabajo por actividades, 

e l origen sectorial del ingr e so y e l financiamiento y gastos del sec

tor p ublico. 

El aug e d e l a s exportaciones, a s! como las entradas de capi-

tal d e stinadas a e m p resas de inversi6n directa, pr~stamos al sector 

publico para obras de infraestructura econ6mica determin6 que la 

capacidad para imp ortar se expandie ra a una tasa de crecimiento me

dia anual de 9.0%, pc rmitiendo que con sus disponibilidades se adquirie

ran niveles crecie ntc s de importaciones, que incluye bienes de consu

mo, interme dios y de capita l, para el normal funcionamiento de la 

economra. 

En s cg uida conv i e ne aclarar, que para el c~lculo de los coefi

cientes de las importacione s de bienes s e utilizaron datos sobre base 

C.1. F., no h a bie ndo podido convertirse a base F. O. B., que es como 

se muestra n los de. tos d e la capacidad total paraimportar. 

Como e s na tural en las econom{as que est~n haciendo esfuer

zos de sustituci6n e n Ia importaci6n d e bienes de consumo, estos pre

senta n una t e nde ncia d e creciente en su participaci6n en el total de 

importaciones. En :81 Salva dor han observado el mismo comportamien

to desplaz~ndos e d e sde e l 38.8% que repres e ntaban en 1960 hasta el 

31.60/0 e n 1969, a unq u e no e n forma continua. (Ver cuadro IV-7). Por 
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su parte , los bi e n es inte rm e dios se expandie ron d e sde el 40.3% en 1960 

h a sta e l 52 .5% e n 1969 , oca siona do por la m a yor dema nda de mate -

ria s prima s, combus tib l e s y lubrica nte s que s e utilizaron principal-

m e nte e n e l s e ctor i nd u s tria l, p a r a l a fa bricaci6n de bi e nes d e con-

s umo (pue s bi e n es de capital s e pro duce n e n cantidades m!nima s ), que 

vinieron a sustituir i rnporta ciones y a p r oporciona r bi e nes para l a ex· 

portaci6n al Mer cado Comun C e ntr oam e rica no. 

E l comportami ento de los bi e n es de capital mostr6 una tenden-

cia cr e cie n te hasta 1965 e n que a sc e n di e ron al 23. 4 %, d e rivado d e e l 

m a y o r requ e rimiento l)or parte d e los d ife r e nte s sector e s e con6micos, 

e ntr e los q u e se de s ta c a n l a industria manufacturera , los transportes 

y e l s e cto r agropecua rio. Sin embar g o, en los afios siguie nte s e mpie -

z a a d i s minuir e l J?o rcentaj e d e importacione s d e los bie n e s d e capital, 

e stab i lizando se e n los d o s ultimos afio s del per!odo e n cerca d e l 16%. 

L a ten dencia c recie nte mostrada por los biene s d e capital h a s-

ta 1965 e s ta r e l a cio nada con e l dina mismo d e l sector p rivado, que fu e 

impulsado por e l movim i e nto inte gr a cioni s ta en el eatablecimiento de 

nue vas e m p r e s as y e nla ampliaci6ndelasya exi s t e nte s, a s! como p or 

l a e j ecuci6n de los p rog r amas d e l s e ctor p Ublico, principalme nte e n 

obras de infrae structura q u e d e m a nda n bie n es d e c a pita l. 

A parti r de 1966 la ca p ita li zaci6n d ism inuy e , en parte por l a 

m e nor d eman da de maquina ria y e quip o p or e l s e ctor industrial y p or 

'to s pro d u cto r es de alg od6n, a s! como por habe rs e conclu!do a l guna s 

BI8L10TEC.A. CENTR/,l 
VN'lV£,""OAO DE EL .... L.\f .... OO1't 
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obras de infrae structura en el sector publico y por el estancamiento 

de e ste s e ctor en la ejecuci6n de los nive l es de inversi6n programada. 

Puede aprcciarse que e n general, e l nivel de las importaciones 

totales duran ~e el perfodo 19 60 - 1969 han sido crecientes, habiendos e 

efectuado tam o ien caITlbios en su estructura que 1e permiten una mayor 

capitali z ac i6n de l a e conomfa y, por con siguiente, un aumento en la 

producci6n interna de biene s de consurrlO para efectuar la sustituci6n de 

importaciones d e es t e tipo de biene s. En efecto, e1 porcentaje de im

portaciones de bi <2nes de consumo tiende a disminuir y el de los bienes 

interme dios y de cap ital a aumentar, como consecuencia de la m a yor 

utilizaci6n por p a rt :.:; de las industrias establecidas. 

A continuacion es tudiaremos brevemente 1a evoluci6n del sector 

industria manufactur e ra por ser e1 que mas demanda bienes del exte

rior y porque corresponde a su producci6n la mayor parte de la susti

tuci6n de irnportacione s . El dinamismo rnostr .::l do por e ste sector 10 

demuestran 12.s alte.s tasas de crecimi e nto alcanzadas, que han oscila

do entre e l 6 .5% y e1. l5. 0% para los anos 1960-1967. Para los dos 

anos restantes las tasas son menores, habiendose obtenido unicarne n

te e l 4 .3% pa r a 1969 . (Ver cuadro IV-7). 

E1 proceso de industrializaci6n en El Salvador se ha orientado 

hacia la producci6n de bie n es d e consunlO con el objeto de sustituir irn

porta ciones de es t e tip o d e bienes, siendo necesaria la importaci6n en 
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CUADRO No. IV-7 

EL SALVADOR: ESTR UCTURA DE LAS IM POR TA CIONES 

DE BIEN E S e l F Y T.f\ SA S DE CRECIMIE NTO DEL 

SE CTOR INDUSTRIA MANUFA CTUR E RA Y EL PTB 

Tasas d e Cr ec irn i e nto Es truc. de la Imp. d e Bienes elF · 
Sector Ind. M ",. nu i acturer a PTB Capita l Inte rmedios Co n s umo 

11 . 5 5 . 2 20 . 9 40 .3 38.8 

8 . 0 1.7 17.3 4 5.8 36.9 

8 . 0 11.0 18.8 4 i.8 39. 4 

10 . 9 5 . 7 18. 2 46 . 7 35. 1 

14 . 3 10 . 2 2 1. 3 4 7. 2 31.5 

15 . 0 6 . 7 2 3. 4 4 5.7 30.9 

12. . 6 5 . 9 20 . 9 4 6 .7 32 . 4 

6 . 5 5 . 0 20 . 6 48. 4 31.0 

6 . 1 3. 4 15. 4 51. 0 33.6 

4 . 3 3 . 9 15. 9 52 .5 31.6 

FUENTE: Banco C e ntr a l de: Re s e r va . 

c a ntidades c r e cie n te s d e bie nes inte rme dios y d e biene s d e c apita l, t a l com o 

5e mue stra e n e l cuadr o No . IV-8 . E n efecto , de l tota l de importa cione s , 

e l s e ctor industria m a nufa c tur e r a demand6 de bie ne s i nte rme dios y d e c api-

t a l ca ntida d es cr e cie ntes , pue s e n 1961 apen a s r e p r es e ntaba e l 34 %, h a -

bi~ndos e d e s p l a zado e n 1969 a 1 4 3. 0% . Lo a nte rior es ta r e 1a cio na do con l a 

contribuci6n a l p r odu cto t e rr ito ria l bruto por parte d e l secto r Industria 

M a nufactur e r a que e n 19 6 1 a port6 linica m e nte e l 15%, h ab i e ndo cr e cid o e s-

t e p orc e nta j e h a s t a e l 20% e n 1969 . 
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Finalmente c o n e l n roces o de industrializaci6n se han creado 

nue vas o p ortunidadcs .:l e e m o l e o en las nue vas e mpresa s, e n donde se 

pagan salarios mas e l e vados en rela ci6n c on otras actividades. 

En r esumen, d urante l os 2.fio s 1960- 1967 l a capacida d para i rn-

p ortar e n gene r a l mostr6 un a lto dinam.ismo que I e permiti6 financiar 

la adquis ici6n e n el ext e rior de bienes de c apita l p or un p romedio anual 

equivalente a 12. quinta parte d e las imp ortaciones, y biene s inte rmedi0 8 , 

mate rias pr ima s y combustibles que cons umie ron las industrias nacio-

n2.1es e n c a ntidadc s cr e cie nte s que se a c er caron a l a m itad d e las im-

p ortaciones. Esta amp lia d i sponibilidad de biene s fue utilizada tanto 

por l a s empresas a ntiguas como por l es que se fundaron e n las diferen-

t e s r amas industriales con e 1 obj e to de abaste c e r el M e rcado Comun 

C e ntroamericano. P or s u parte l a s i m portaciones de bienes de consu-

mo desce ndieron has ta r epr esentar un p oco menos de la t e rc e r a parte 

del total de impo rtacion e s. 

C UADRO No. IV-B 

EL SALVADOR: IMPORTACIONES C.LF. DEL 
- S ECTOR INDUS TRIA MANUFACTURERA 

(En Millones de Colone s ) 

1. Sector Indus tria M2.nufacturer a 
Bie nes Inte rmedi os 
Bi .:; n '~ s de Capi tal 

(.' . . Tota l Imp orta cio n 8s 

3. Relacion 1+ 2 

FUENTE : Banco Centr al d e R e ser va 

1961 

271. 8 

34 . 0 

1965 

184. 4 
140.6 
4 3.8 

501.4 

36.8 

1969 

224.6 
191. 0 
33.6 

522 . 6 

4 3.0 
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Sin embar go , 10. capacidad para importar se estanca en 1968 

y suire una contr a cdon e n el ano siguie nte , que Ie permite financiar 

bienes intermedio s por rn1s d e l 52 %, bi e n es d e consumo que se acer

can a 10. t e rcera parte ':le las irnportaciones y solamente bienes de ca

pital por un ?orcenta j e c e rcano a l 16% s iendo p r e cisamente este tipo 

de bienes el que s ufr e lo s efecto s de la contraccion. 

En e fecto, e n e l pe rfodo 1960- 1967 e n que la capa cidad para 

irnportar m a ntuvo una c o ntinua e x pansion, 5 e demandaron bienes d e 

capital e n p o rcentaj e s c e rca nos al 20%, biene s inte rme dios con una 

tendencia cr e cie nte y bie n e s d e conSUlllO con una tende ncia d e crecien

te, dando por r esultado q u e 5 e obtuvie ra tasas de cr e cimiento anual 

en el s e ctor indus tria m a nufa ctur e r a q u e osci1aron entre el 6.5% y e1 

15%, y finalm e nte todo 10 ante rior 5e r e fl e jo e n la tasa de crecirnien

to d e l P. T. B. que fu e s upe rior a1 5o/c e n todos los ai'ios, con excep cion 

de 1961 que e s considerado como un ano anorrnal. 
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4 • PERSPECTIVAS 

Para la es tirnacion de las perspectivas de la capacidad total 

para importar bienes fob de la economra salvadorefia en el perrodo 

1970/7 4 , se han efectuado entrevistas con las personas que conocen 

y pueden orientar sobre las posibilidades futuras de los diferentes 

cornponentes de la capacidad para irnportar, habiendose proyectado 

con esta base, con 3.l gunos datos de los que presenta el "Plan de De

sarrollo Econ6rnico y Social 1968- 1972" Y con las cifras prelimina

res que se obtuvier o n e n forma global de la balanza de pagos para 

1970. 

No obstante que existen proyecciones sobre balanza de pagos en 

e l "Plan de Desarrollo Econ6mico y Social 1968- 1972", de donde se 

pueden tomar datos para el calculo de l"l. capacidad total para importar, 

se han descartado algunos de e llos, cuando se ha estimado que estan 

fuera de l a r ei'\.lidad, como en e l caso de las exportaciones al Area 

Centroarnericana, transaccione s de capital, etc., por conside rar que 

han ocurrido suc e sos que los h a n invalidado, entre otros, el problema 

sur g ido con l a Republica de Honduras, el estancami e nto en las e ntra

da s de capital, e tc. 

Las perspec tivas de la capacidad total para irnportar de l a 

economla salvadorefia e n e l perrodo 1970- 1974, son e n general de una 

tendencia creciente rnode rada , dados los a ume ntos que se preven en 

las exportaciones de lOS principales productos y en algunos productos no 

tradicionales, ya que las entradas netas de capital ger~n inferiores a las 
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recibidas e n 1969 . E n .:; l cuadro No. IV- 9 se mue stran las proye ccio

ne -s por p rinctpales r ubros, en donde s e a p r e cia que l a s exporta cione s 

continu2. r~ n sie n d o el p r inc ipal comp one nte de l a cap acidad p a ra im

p orta r. E l s a l d o n Gto de servicios y dona c i ones continuar~ siendo n e 

ga tivo, con una t endzn c i 2. cr e ci c nte ; y e l n i v e l d e 12.S entr a da s n e tas 

d e capital d es c e nde r a , e n r e la cion a l n ivcl a lc a n zado e n 10 3 ultimos 

a nos d e l perfodo 19 60- 1969 . 

L as e xportac i ones de c a fe p a r a e l a no d e 1970, s egun cifr a s 

pr e liminar es a s cen d i e ron a 1, 589 miles d e s acos d e 69 Kg s. qu e pro

p orcion? ron un to tal de 1l'2-80 millones , sie ndo d e t e rmina nte d e l a lto 

volume n d e ingr es o , e l nive l d e pr e cio s e n e l m e rcado mundial q u e 

al can 2" o e n prom e dio 5 1. 3 5 d61a r e s p or quinta l d e 46 Kgs. netos, sie n

<10 supe rior al prom ~dio a lca n zado e n e 1 a no a nte rior. 

S in emba r go, es t a s itua ci6n bona ncibl e e n los pr e cios s e e s

tima qu e e s tr a n s itorio, dada l a t e ndencia de s cendente que ya se e m

p e z6 a m a nife sta r pOT 10 q u e los ing r es o s deriva dos de l a exportaci6n 

d e cafe disminuir a. n. L a p roy e cci6n d e e xporta ci6n d e c a fe p a r a 1971 

s e ha b a s a do e n b cuota d e 1,82 6,23 6 sacos d e 69 Kgs. as i g n a d a a 

E l Sa lva dor p2. r a e l ano c afe t a l e ro 1970/71 , q u e con lo s a justes co

rr e spondie ntes a cordc..do s por e l Con sejo Inte rna ciona l d e l Cafe, s e 

h a r e ducid o a 1. 6 millones d e s a co s a mar z o d e 1971. Con b a s e e n 10 

a nte rior se e stim.3 q u e l a cuota s e r e duc i ra a un m a. s por nue vos a jus

t e s d e s e l e ctivid3.d y c. p rorr a ta y a q u e lo s pr e cios oscila r a n a lr e d e dor 
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CUADnO N2 rv - 9 

EL SALVAOORg PHOYECCION DE LA CAPAC IDAD PARfI 

DIIPOR'r;ill BBNES F. O. B. - 1970/ 1974 

(En l:lillol1es ue Col ones ) 

1970 (1 ) 1971 (2) 

Exportaciones 573 558 
Caf e -280 - 248 
Algodon 58 67 
f·fle r cado CornUn Cent r oarneri cano 183 188 
ot r as Exportaciones 52 55 

Servic ios y Donaciones (netos) - 74 - 81 

Tr ansacciones de Capital no 
Cornpensatorio 35 50 

Capacidad tot al par a i mportar 
bienes F. O. B. 534 527 

( 1) Cifras Pr eliminares SCR . 

(2) Dat os tornados del Pl an de Desar rol lo Econornico y Soci al 
1968- 1972, excepto par a 1 3 5 c xportaciones a1 b~e rcado Co
rntin Cent r oamericano y l as tra nsacc iones de capital. 

(3) Cifras estimadas 

1972 (2) 

574 
255 
67 

194 
58 

~ 

55 

540 
----

1973 (3) 1974 (3) 

598 617 
265 270 
67 67 

204 214 
62 66 

~ -108 

60 60 

560 5f!) 

d e 4 5 . 00 d 6 la r e s e n pror.0.cdio p or qq d e 46 Kg s. n e tos , qu e produci-

r a un ing r eso por exportClcione s d e c af2 par a 19 7 1, d e ,Jt 2 48 millones . 

P a r a 1972 , qu e e s e l ultim o afio de v ig e ncia d e l conve nio fir -

mado e n 1968, mejoraran un p oco los prec io s , aunque s i e mpr e seran 

me n o r e s qu e en 19 7 0 , es tim~ndos e un ing r es o de q{2 55 millones . 

P a r a e l afio 19 73 se h a es timado qu e s e obte ndr a por v e nta s d e 

c a f e al ext e rior, 1t2.6 5 m illones , d e bido a qu e l a s ex p o r ta ciones a nue -

vos m e r c a do s se incr e me nta r a n y a que l a cuota s e aurne ntara lige r a m e n te 
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a nuestro pars, como cons ecuencia del crecimiento en el consu-

mo. Para 1974 5e e s?e ra un pequefio incr e mento en l as exportaciones 

que pe rITlita ob t e n e r un ing r e so d e 1t 270 millones . 

Las e xportacione s de a l g od6n, s egun datos p r e liminares para 

19 7 0 , as c e ndieron a 1/ 58 ITlillone s, cifra dc rivada de los ITlayor es vo

lume n es d e e x p orta ci6n y d e una pegu ::::fia m e jorra e n los pr e cios con 

r e lac i6n al afio a nte rior. Se ea tiITla qUe p a r a e l perrodo 1971- 1974, el 

ingr es o p or exportaci6n as c e nde r a a .'It 67 millones, que e stara d e termi

nado por los a u m entOG a nua l e s e n l a producci6n, contrarre stado en 

parte po r e l aUITlento del conSUITlO inte rno . 

Las e xportacione s a l Mercado Comun Ce ntroa rrl e ricano s egun 

cifras preliITlinarcs para 1970 , as c endiero n a qr, 182.6 ITlillones , cifra 

que es infe rior e n 1f,4 . 4 ITl illone s a l a de l afio a nte rior. Esto es ta r e la

ciona do con l a perd i d::l. del ITlerc a do Hondur efio dura nte todo e l afio 19 70, 

en r e l a ci6n "l. s610 seis me s es e n 1969 . 

S in embar g o , S8 es tima q ue 2\.un s in e xporta r a l ITl e rcado Hondu

r e fio durante el perfodo 197 1- 1974 , l as ventas a lo s r e stante s parses 

rrli e ITlbro s d e l mercado c OITlun s e incr e m e nta ran e n un 30/" para los 

afios 197 1 y 197 2 , Y e n un 50/( pa r a 19 73 y 19 74. 

Las otr aG e xpo r tac iones , qu e c omp r e n de n principalme nte azu

c a r, camaron y n- l gpn os p roductos m a nufa cturados vendidos a Estados 

Unidos y a va rio s pa l s s de l contine nte e urope o, segun cifras preli

mina r es pa r a 197 C, as c e ndi e ron a 1- 52 m illoncs . Se e spera que e n 
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los p r6ximos anos 3e alcance un mayor nivel, con un crecimiento d e l 5% 

para 19 71 Y con e l 7% par?\. e l r esto de lo s alios . Las exportaciones de 

azucar y camar6n, S E) e s tima que durante todo el perrodo contribui-

ran anualmente con 't 13 Y qr 10 milloncs , r e s pc ctivamente. Los facto-

r es dinamicos seran los productos manufa cturados, de los que exis-

ten buenas perspe ctivas de venta a lo s pa rses d e l Caribe, Panama, Es-

tados Unidos, y a l g unas n."l.ciones e uro J)'.::as , s abre todo de arHculos de 

vestuario, t e xtile s, ca l zada, mue bles, aparatos de air e acondiciona -

da, a rtes a nlas , e tc. 

E ntr e: l os instrumento s que ayudaran a la expan s i6n de las ex-

portaciones d e productos no tradiciona l es , s e encuentran: e l CENAFE, 

la L e y de Fame nto de b.s Exporta ciones y cl Tratado Come rcial con 

l a R epublica d e Pan a ma. 

Tambien s e e sper a que las e xportaciones de a tun participaran 

e n l as ventas a l exte rior, a partir del a no 1972 , que es cuendo inicia-

ra s us ope racioneo l a companla de cap ital coreano y salvadoreno. 

Por su parte e l rubro Servicios y Donaciones (netos \ que inva-

riabl e m e nte e l prirnc ro e s negativo y 121 s egu ndo favorable al pars, 

e n forma cansolidadn rnos tr a ra saldo s n egativos para todo e l perrodo 

como cons e cue ncia, p er un? p a rte, d e l rn ayor egreso por concepto de 

transportes diver g ~ s , viaj e s inte rna cional e s , seguros, ingr e so de in-

versione s inte rna ciona l e s, y fl e tes y seguro s sabre m e rcade rra; y por 

otra parte , los ing r es o s ne to s e n conc epto de donaciones se mante ndran 

favor a ble s :11 pa l s por va lor e s supe rior es a los Cft,30 millones e n cada 

uno de los ane s , f . ~ - , 
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El crecimi e nto de lo s (';;g r e s o s po r se rvicios e sta r e 1a ciona d o 

con e l may o r vo l u m en d e i m p ortaciones q u e efec tua ra e l p a rs, as r 

c o mo ]Jor e l a 1z "I. d e l o s £l e t es m a rrti rDos , p or el m a yor pa go a nual 

e n co nc epto d e utilidade s e i nte r e s e s 'll capi ta l fina nci e ro e xtra nj e ro, 

a s r como p or e l cr e c imiento n o r mal en los pc.go s Dor tr a nsp ortes di

v e r sos , v iaj e s i n t e r nac iona 1es , o per acione s d e l gobi e rno , e tc . 

Segun cifr as p r e i i min a r e s pcra 19 7 0 , e l rubro s e rvicios y 

dona cione s n e tos , s e ra d e s.fa vorable e n Vi-:7 4 m illone s, e stimandos e que 

e n lo s pr6xim o s an03 GU cr ·:.; cim i e n to s e ra mas p. c e l e r a do y s e aproxi

ma r .i a un~ tas a d e l 100/r . 

L as t r 3 n sac cione s de c api ta l no c ompe n sa torio se h a n e stima 

do tomCl.ndo e n cuent a p or u n ?! pa r t e , el porcenta j e hist6rico d e e j e cu

ci6n de 108 pl'oyec to s d e i nve rs i6 n e n 10 rela c ionado con e 1 c a pita l 

o fi cia L, y p or otr 2. parte en cua n to ::1.1 capita l p r i vado 1a t e nde ncia his

t6r ica y l as p e rspec ti vas de a l g unos pr oy e c t o s espec{ficos. 

P a r a d 2.n o 197 0, s e g un c i fr 3.s prdimina r es , l a s e ntr a das n e -

t :'l.S de c apitales :: .. El cen di <:: ron a ($35 millon~ s , c i f r a que e s infe rior a 

121. d e 1969 . S in embargo s e e s pera q u e par a lo s s i gui e nte s a nos las 

e ntradas n etas a u m e nta r a n como c ons ecuen cia d e 121. m a yor utilizaci6n 

de los p r e sta mo s contr 2.. t a do s p or e l r amo d e Obr a s PUblicas, Educ a 

ci6n , Salud Pub li c ::;. , e tc . ; po r las M unicipalidad d e S a n Salva dor, pa-

r a 1a c onstruc ci6 n de lo s me r cado s; y por l as i nstitucione s a ut6noma s, 

C EL, CE PA, A NTEL e 1. C . R ., p a r a efec tua r s u s dife r e nte s p ro g r a mas , 
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En e l cas o del sector' pr ivado , l os ing r es o s se orig inaran de la funda

cion de empresas c or'. ca?ital extranj e ro, como en el cas o de la com

pafira atunera que hara una i n version de capital Coreano por un total 

de 71- 5 millones . Exi ste n tambien otros proyec tos de tipo industrial, 

en el que estan inter es ados en Darticipar i nve rsionistas C or eanos. 

Por otra par te , e n 19'7 ":: se pr e ve que iniciara sus o pe r ac iones una em

presa p roductora de Poliester y par a 1973 una de iaminas de aceliO , 

amb as co n p2,rticipacion de capite. l extr anjero . 

C on base en 10 a nterior, s e es ti rna que las e ntradas de capital 

e n e l afio 1971 a scenderan a J,50 millones y ·:= n e l resto de los a fios os

c ila r an e ntr e .:.: s t a cifra y qt60 m illone s. 

En resum e n , las perspectivas qu e p r esenta l a c apacidad par a im

porta r pa r a l a eeonomfa salvador efia e n e l p e rfodo 19 71 - 1974, tomando 

en cuenta que y et c xisten cifras p r e 1im ina res par a 1970, son d e e xpan

sion, a unqu e no e n una t a sa crecie n te acelerada , Dues s610 a 1canzara 

e1 2 . 8 0/.' a nua l; sin embar go, a unq u e dicha tasa es pequefia s e debe de 

evaluar tOlna ndo en c u e nta las circunsta n c ias d esfa vorable s por las 

que atravi e s a actua l )T e nte1::.1 economra sal vador e na, y qu e incidiran e n 

los proximos anos, e neontrandose e ntr e ellas: e l a norma i funciona mien

to d el Mercado Com.un Centr oameric a no, e1 cumplimie nto del Conve nio 

Internaciona l del Caf '2 e n qu e se nos h a fij a do una c uota basiea que no 

es t a de a cuerdo con nue s tr 2; p r odueeio n , 1a s uj ecion a l a c uota de azu

car e n el Merca do Norteameri ea no, I e perdi da d e l dinam i s mo d e l as 



81 

inversiones privadas e xtranjeras y la m enor utilizacion de recursos ex-

ternos por el S e ctor Pub lico para efectuar sus inversiones, e tc. Puede 

o bservarse finalment e e n el Cuadro IV - 9 , l as cifras proyectadas de la 

capacidad total para importar en el perfodo 1970 - 1974 , q u e se e stima 

seran suficientes para adquirir e n el exterior los bienes F . O. B . que 

demande 1a econom{a . 

B - LA CAPA CIDAD PARA IMPORTAR EN EL SALVADOR , COMPA

RADA CON LA DEL RESTO DE LOS PArSES CENTROAMERlCANOS 

1 - GENERALIDA DE 3 

En el ar ea c c.: ntro a mericana e n el pe rfodo 1962- 1969, l a capacidad 

total para import2, r -ben e s fob ha tenido como principal componente los 

ingr esos que gene r ap- la s exportacionesde bienes, pues e1 saldo n e to de 

los servicios y pago s de tr a nsferencia corriente s, resulta negativo e n 

todo e1 perfodo par a c::-.da uno de los pars es mi e mbros; por su parte , 

l as transacciones n e t ::'.s de capital publico y p ri v? do a corto y l a rgo p l a -

zo, han sido favorc.bl Es , no mostrando una t e ndencia definida, sino 

erratica. 

La capacida d corriente y la capacida d total par a importa r bienes 

fob (1), para e l are E'. c e ntroamericana en e 1 perrodo 1962- 19 69 se pue de 

apreciar en e l Cuadro IV - 10, obser vandos e q u e ambas s e rie sha n mante -

nido una t e nd e r_c i a cr e ci e nte e n todo e1 perfodo, a1canzando t a s as de 

cr e cimie nto m ed ia a nua l d e l 9.7 y 10.5 p or ci e nto, r espec tiva m e nte. 

S in emba r Go , e l cr e cimiento d e 12. ca p a cidad tote l para importar 

(1) En e l Caprtulo 11 se defini e ron es to s conce ptos. 



CUADRO No . IV-10 
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~A!:"EflICA: Cf.rAC I~D PARA ILlPORTAR BIE!~ES F .O. B. 

(En Millones de Pesos Centroamericanos) 

Tasa Anual 
Promedio Medi a de 

1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1962-1969 Crecimiento 
19ED-1969 

~) 

RICA 
;aciones 1 93 .8 94.9 114.4 111.7 135.7 143.3 170.0 192.0 
:ios, donaciones pri vadas y otras 2 - 11.5 - 10.1 - 16.5 - 22.6 - 21 .4 - 24.3 - 19.0 - 21 .0 
Ldad corriente para importar 3=(1 .. 2) 82 .3 84.8 97.9 89 .1 114.3 ~ 151.0 171.0 113.7 
11 no Compensatorio y otros 4 25.2 . 24.1' 18.7 61 .2 41.7 82.0 44.6 64.0 
Ldad total para importar 5=(3+4) 107.5 108 .9 116.6 150.3 156.0 201.0 ~ 235.0 158.8 11.7 

,IALA 
;aciones 1 119.0 153.4 174.3 192 .1 228.7 203.9 233.4 261.3 
:ios , donaciones privadas y otros 2 - 20.1 - 22 .7 - 34.0 - 24.5 - 45.0 - 40.0 - 41.5 - 39 .1 
Ldad corriente para inportar 3=(1.2) ~ 130.7 140.3 167.6 183.7 163.9 191.9 222.2 162.4 
11 no Compensatorio y otros 4 9.5 ~ 30.4 45.5 '""1f2":6 "3:4 59 .4 39.9 33.3 
Ldad total par a importal' 5=(3+4) 108.4 161.1 185 .8 210.2 187.1 223 .3 231.8 255 .5 2.95•4 13.0 

~AS 

;aciones 1 82 .5 84.4 95 .1 128.2 144.5 155.9 180.8 172.0 
:ios, donaciones privadas y otros 2 - 11.7 - 12. 6 - 16.9 - 26.1 - 28.7 - 36.3 - 36.0 - 32.5 
Ldad corriente para i mportar 3=( 1.2) 70.8 71.8 78.2 102.1 115.8 119.6 144.8 139.5 105.3 
11 no Compensatori o y otros 4 2.9 . 16.0 19.8 14.5 22.1 25.5 35. l f 25.1 
Ldad total para i mportar 5=(3+4) 73 .7 87.8 ~ 116.6 2.E:2 145.1 180 .2 164.6 .12..~ 12.2 

IGUA 
;crones 1 90.4 106.6 125.5 149.2 142.5 147.9 157.0 155.0 
:ios, donaciones pl'ivadas y otros 2 - 25.1 - 23 .5 - 27.7 - 42.5 - 44 .4 _. 42 .2 - 32.0 - 33.0 
Ldad corriente par a importar 3=(1.2) 65.3 83.1 97.8 106 .7 98 .1 105 .7 125 • .£ 122.0 100.5 
11 no Compensatorio y otros 4 17.5 14:1 17 .1 27.9 40.7 47.6 29.0 27.0 
~dad total para importar 5=(3+4) 82 .8 ~ 114·2 134.6 138.8 153.3 154.0 149.0 128.2 8.7 

,vADOR 
;aciones 1 138.9 150.2 175.5 190.0 189.5 207.9 211.7 202.2 
:ios, donaciones privadas y otros 2 - 25.6 - 26.2 - 29.1 - 21 .9 - 33 .0 - 30.0 - 31 .2 - 32.4 
Ldad corriente para importar 3=(1.2) 113.3 124.0 146.4 168.1 156.5 2Z?.:2 180.5 169.8 154.6 
11 no Compensatorio y otros 4 7.5 27.2 28.8 '2'3.2 32.0 23.3 21"3 22.1 
~dad total para importar 5=(3+4) 120.8 151.2 ~ ~ 188 .5 201.2 201.8 191.9 .2ZZ.:Z 6.8 

lAMER IC A 
~dad corriente par a importar 430.6 494.4 560.6 633.6 668 .4 686.1 793.2 824.5 636.4 9.7 
. dad total para importar 493.2 606.8 690.5 803.0 808. 3 923.9 962 •8 . 996•0 78'5.6 10.5 

-El Pes',: -'0.1''"'; , ·· ,;cricano·eseq~te"';~d(;-:L~~;' - -..,_ . . ---- ------~-~~ .. -~~~--~..--...--...,.,. "'. - -

>: r.,:,:: , B,,:_,,:;c(. o ·~ Payments Yearbook , vol 11;:: ; n 21 y 22 
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bienes fob ha sido ma s dinamico en Costa Rica, Guatemala y Honduras, 

que en El Salvador y Nicaragua; pues el p rimer grupo de parses obtuvo 

tasas medias anuales supe riores a l 12 % . En cambio Nicarag ua y El Sal

vador alcanzaron 8. 7 Y 6 . 8 po r ciento, respecti vamente . Como puede 

apreciarse, a La e conomra salvadorena Ie correspondi6 e l menor dina

m ismo en e l pe rfodo, no obstante q ue en el ano 1962 , e n cuanto al nivel 

de la capacidad total para impor tar, rnantenl a el lide r azgo. 

A continuac i6n se tratara br e ve rJ."le nte los principales compone n

tes de l a capacidad para importar bi e n e s fob. 

2 - EXPOR TACIONE 0 

En todos los pars es d e l area las exporta ciones d e bines constitu

yen e l principal com}- onente de 12. capacidad total para importar, co

rrespondie ndo a Guatl;mala las rnayores transacciones y a Hondura s l as 

mas bajas. El Salvador !,lor su parte, contribuy6 al total de ~xportacio

n e s d e l ar ea con un porce ntaj e aproximado d e l 200/0, que le permite u b i-

c a rs e unicam e nte dcs pucs de Gua temal a . E n e:l a n exo No. 2 se muestra 

l as exportacio n e s con d c talle de los principales producto s , obs e rvando ·

s e que en el De rfodo 1966- 1969 e l can~, el algod6n y e l banano, en con

junto han r epr cse nta do un promedio de l 57%; e l cafe constituye el prin

cipal producto de export2.ci6n contribuye ndo e n promedio con el 30%, 

sigui~ndol e el banana y el a l god6n con un promedio de ventas a l ext e rior 

de 14 y 13 por cie nto , r especti vamente . Exis t e t a mbien otro grupo de 

a rtfcu los que en conjunto p~rticipa n en p romedio con mas de l a cuarta 

parte de las exporta ciones e ncontrandos e e ntr e e llos: productos de l a 

pesca, made r a y s e rnil!? de a lgod6n, c a rne y g a nado. 
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El rubro " O tro s ", q u e incluye principalme nte a rtrculos m a nufa ctu

r a do s d es tinados a1 comer cio dentro d e l IVler cado Comun, han t e nido un 

c re cim i e nto dinamico repr e s e nt3.ndo e n p rom e dio e l 31% e n el perfodo 

1966-1 969 , a unque par a los 3.nos 19 68 y 1969 han sido superior e s '11 33% . 

3 - SER V ICIOS Y PAGOS DE TR A NS FERENCIA CORRIENTES 

L os pagos n e tos por s e rvicios , como h a sido norma l e n Ie. e cono

mra ex t e rna c e ntr oamerica n a , mo s tr a ron un s a ldo negativo , corr e s

pondie nd o l a mayo r importancia a l o s rub ro s r e tribuci6n a l a s inve rsio

n e s, tr a n sporte y s e guro sob r e merca d e rfas, y via j e s. Por su pa rte , 

los pago s de tr a n sfer e n c ia corr..e n te s r esul tar o n p ositivos a yudando a 

disminui r parte del defic it e n l os se rvicio s . 

Si a l a s e xporta cione s fob I e r e sta mos e l saldo resulta nte de los 

s e rvicios y pagos de trc.nsfe r e ncia corr ientes , s e o b tiene 1'1 c a pacida d 

corri e nte para impor tar bie nes fo b , qu e p a r a e l a no 1969 as cendi6 a 

$ CA 8 24 . 5 m illones , tal como se m u estra e n el Cu a dro IV - 10 . 

4 - CA P I TA L NO COMPEN SA TORIO 

Lo s movi miento s d e capita l no compens a torios r e sultan p ositi

vo s par 3. e l area c e ntroam e r ican -Ol y p3. r a c a da uno d e los pa rs e s mie m

bros , no mostrand o una t e n d e n cia c r e ci e nte , s ino e rra tica. En for ma 

ind ivi d ual, Gua t e m 3.la y Co sta R i ca s on lo s p rincipa l e s importa dor e s 

d e c apita l, sig u i e ndole s a c ontinua ci6n e n Stl orde n, El Sa lvador, Ni

carag u a y H onduras . 
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Las e ntrada s n etC\. 5 de capital a Centroamerica mostraron en e l 

pe rfodo 1962 -1 969 , un p r o med io a nua l de $CA 149 .1 millone s, que han 

servido para financiar e l deficit e n cue nta corrie nte y en al g unas ocas io

n es , para incr ementa r l as reservas inte rnacionales n e tas del ar ea . 

Del total de re cur sos p r ovenie ntes d e l ext e rior, e l c a pital priva

do ha sido e l factor mas importante tanto e n forma de inversion dir e c

ta como de p r estamo s a largo p l a zo'. E l se ctor publico tambien ha uti

lizado r e cursos e xternos de cie r ta consideracion para hace r frent e a 

l as cr ec i ent e s demandas de financiamiento del d e sarrollo. 

S i a l a capa cidad corri e nte se l e adita l a s transacciones de capital 

se obtiene l a c apa cidad total para importar bie n es fob, que par a e l con

junto de parses c e ntr oamericano s e n el perrodo 1962- 1969, mostr6 e n 

promedio $CA 785. 6 miHones . 

R e viste especial importancia par a lo s parses c e ntroa merica no s e l 

crecimiento qu e l a c apa cidad total par a importar al c a nc e anualmente, e n 

e1 sentido de que proporc iona mayor es dispo nibilidades par a a dquirir e n 

e 1 ext e rior, los bien es de capita l que d emanden los diferentes s e ctor es 

d e l as e conomf as de l a regi6n y los bienes interm e dios par a e l funcio

nam i e nto de l secto r industrial , que permita a ume ntar l a tas a d e cre ci

miento de l P. T . B . 

E n r esumen , la capacidad tota l para importar de E1 Salvador e n 

e1 perfodo 19 62- 1969, es 1a qu e menor d inamismo h a mostrado, pues 
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8610 alcanz6 el 6.8%. e n comparaci6n con el resto de los parse s d e Cen

troameric a q u e ob tuvi e r o n una tasa m edia a nua l qu e osci16 e ntr e 8. 7 Y 

el 13 p or c i e n to . 

P a r o t ra parte, s i se campara e l ni vel d e l a capacidad tota l para 

im p o r ta r en l o s a ria s extr ernos de l per fodo c onside r a do, ta l c o m o se 

apr ecia en e l cuadr a IV - 10 , e n e l ana IS' 52 mante nra mos e l lide r azgo 

c a n u n to ta l d e $CA l Z0.8 millones . E n 1969 habfa mos d e scendido a l 

t e rc er lugar , abajo d e G u atemal a y Co s t a Rica , s i e ndo 10. causa p r i nci

pal de Ia pe r d ida del d inamismo d e l a c apa cidad tota l p a r a irnporta r de 

l a e conomra s a lvado r c:fi? , c o n r e l ac i6n a l res t o de los p a rs e s c e ntroa 

mericanos , e l l e n to creci miento de las expor ta cione s, pue s e n todos 

lo s parses es tas se han duplicado c an excepci6 n de Nicar agu a y El Sa l

vador. 



CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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A - CONCLUSIONES 

1 - Para E1 Sal vador las trans accione s con el exterior revisten es p e

cial irnp ortancia, de bido a la alta d epenciencia que existe entre el cre

cirniento del ing reso provenie nte del exterior y el crecimiento de sus 

nivel es internos de i n gre s o y actividad econ6mica. Esta situaci6n se 

puede a p reciar en la a lta :oarticipaci6n de las exportaciones de bienes 

y servicios en la ofe rta glob al, en el perfodo 1960- 1969, en el que 

contribuyeron con e l 19 . 2% , as( como por constituir el principal me

dio de financiamiento d e las importaciones. 

2 - La e conornfa salvadorefia h a mostrado una alta dependencia del 

sector externo, que se orig ina e n su e structura productiva eminente

mente agrfcola en la q ue s e d e sta ca el c a fe y el algod6n como los 

principales producto s d e exportaci6n, e stando sujeta su demanda ex

terna a las cond icione s e con6 micas por que a traviesan los centros 

industrial e s. 

Por s er E l Salva dor un pars "de pendiente " , su desarrollo ha 

esta do c ondicion2. do p o r e l. d e s a rrollo y e xpansi6n de otras econo

mra s que pue d e n ex pandirs e y a utoimp ulsarse, disponiendo adem~s 

de un p r e dorninio te cno16 g ico, comercial, de capital y sociopoHtico 

sobr e los parses " d e p endi e ntes"que permite imponerles condiciones 

d e exp lotaci6n. 

3 - En general, 8 e cons idera que e l comportamiento del sector pu

blico no ha incidido e n los proble mas de b a lanza de pagos que ha 
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confrontado e 1 pars , pues los dMicit en que en algunos afios ha incurri

do h a n sido de p oca conside raci6n, y los prestamos que ha recibido a 

corto plaz o del B a nco Central de Reserva no se han acumulado, ha

biendos e cancela d o e n a que llos afios e n que la situaci6n fiscal ha mejo

rado. 

En relaci6n c on e l incremento de la d e uda interna. y de la d e uda 

e xte rna , es conv e ni e nte m e nciona r que un a lto porcentaje de ellas s e 

h a utili zado pa r a l a for m 3. ci6n d e c3. p ita l e n obras de infra estructur a 

econ6mica. 

4 - L a p oHti c a mo n e taria ,cambiaria , cr e diticia y fiscal, e n el p e -

rrodo 19 61- 1969 , s e orie nt6 no s610 hacia e 1 m.ejora mi e nto del s a ldo 

e n cuenta corri e nte p or m e dio del esHrnulo a las exportaciones y l a 

contr a cci6n de 12_s i mporta ciones y s e rvicios no esencia les, sino tam

bien a e stim u1 a r 1a form 3. ci6n interna de capital por medio del f inan

ciamie nto d e l ahorro inte rno publico y privado y del financiami e nto 

exte rno no compe n satorio. 

5 - E n los pars e s e n d e s a rrollo la capa cida d p a ra importar biene s 

fob, r eviste especi -::1 i rrl porta ncia , p u e s p or medio de sus disponibilid~ 

d e s a nua1 e s en divi S(l S B e a dqui e r e n e n e 1 exte rior los bie n e s fob que 

d emanda 1a e conomr2. , y e ntr e e s tos los bi e nes interme dios y d e capi

tal n e ces a rios e n lo s d i fe r e nte s s e ctor e s , q u e inciden finalmente e n l a 

tasa d e cr e cimie nto d d Producto T e rritoria l Bruto. Es de suma im

portancia e l m onto q u e a lca nce 1a c a p a cida d para importa r, pue s d e su 
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volumen anual d e pendera que pueda cubrir el total de importaciones; 

en e l caso d e un pars e n e l que sus compras al exterior sean mayores 

que su capacidad tota l para importar, se tendra que recurrir a las 

reserva s internaciona l e s netas 0 a la financiaci6n cornpensatoria e x

traordina ria que d a r a e n ultima insta ncia un deficit en la balanza de 

pagos. 

6 - En l a economra sal vador e fia l a c apacidad total para irnportar 

bienes fob, esta b asada principalrnente e n lo s ingresos por exporta

ciones de bienes, de lo s cua l e s e 1 cafe constituye el principal cornpo

n e nte. El aporte n e to de l a s cuentas de s e rvicios es negati vo y los pa

gos de transferencia proporcionan un modes to superavit. En cuanto 

a las transac cio n es d e capita l ;).ut6nomo, l a s de largo plazo han pro

porciona do a nU<2 stra e conomra una posici6n favorabl e en e1 perrodo 

1960- 1969; e n c ambio los capita les de corto plaz o h a n sido fluctua n-

tes e n su comporta rni e nto ; favorables de 1960 a 1965, se convie rten en 

nega ti vos e n 1966 y 1967, Y otra vez p ositi vos a partir de 1968. L os 

errores y omisione s n e tos, e n ocho de lo s diez afios que comprende el 

estudio, han sido n egativos y en varios de e 11os, por ser de cie rta rnag

nitud s e les ha asociado con fuga de cap ita l es . 

7 Durante los afi r) s 1960- 1967, la capacidad total para irnportar en 

general mostro un 2l. t o d inarnisrno que I e perrniti6 financiar la adquisi

cion en el exterior de b i e nes d e capita l por un p romedio anual equi va

lente a l a quinta parte de l as importaciones, y bie nes interme dios, 
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materias primas y combustibles que consumieron las industrias nacio-

nales en cantidade s cr e cientes que se acercaron a la mitad de las im-

portaciones. Esta am.p lia disponibilidad d e bienes fue utilizada tanto 

por las empr e sas antiguas como por las que se fundaron en las dife-

rentes ramas industria l e s con el objeto de abastecer el Mercado Comun 

Centroa m e ric a no. L a s importaciones de bienes de consum.o descendie-

ron hasta r e pr e s e ntar un poco menos de la tercera parte del total de 

importaciones. 

S in e mba r g o, l a capacidad par a imp ortar se estanca en 1968 y 

sufr e una contrac ci.6n e n el a fio siguiente, que Ie permite financiar 

bie n e s intermedios p or mas del 52 % , bienes de consumo que se acer-

c a n a la tercer a p c.rte d e las importaciones y solamente bienes de 

capita l por un porc e nta j e c e rca no al 16%, sie ndo precisamente este 

tipo de bienes e l qu e s ufre los e fectos d e la contracci6n. 

En e f e cto, e n c l perlodo 19 6 0- 1967 e n que la capacidad para 

importar mantuvo una c ontinua expans ion, s e d e m a ndaron bienes de 

capital en p orce nta j cs cercanos al 20%, biene s intermedios con una 

tendencia cr e cie nte y b i e n e s de consurno con una tendencia decrecie n-

te, dando por r e s ultado que s e obtuvi e ran ta sas de crecimiento anual 

e n el s e ctor i ndustria rnanufa cturera, que oscilaron entre el 6.5 y 

el 15 por cie nto . 

Finalme nte todo 10 anterior se refle j6 en la tasa de crecimien-

to d e l Pr o ducto T e rritoria l Bruto, que fue superior al 5% en todos 

los a fi o s, con exc epci6n de 1961 que es considerado como un afio anor-

mal. 
---.'--~--------------------~ 
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8 El proceso de industrializacion en El Salvador se ha orientado 

hacia la produccion d e bienes de consumo, con el objeto de sustituir 

importaciones de este tipo de bienes, siendo necesaria la importa

cion en cantidades crecientes de bienes intermedios y de bienes de 

capita l. En efecto, del total de importaciones, el sector industria ma

nufacturera demando de bienes intermedios y de capital cantidades 

crecientes, pue s e n 1961 apenas representaba el 34%, habiendose des

plazado en 1969 al 43.0% . Lo anterior esta relacionado con la contri

bucion al producto territorial bruto por parte del sector industria 

manufacturera que e n 1961 a porto unicamente el 15%, habiendo cre

cido este porcentaj 2 hasta el 20% en 1969. 

9 El proceso d e sus tituci6n de irnportacibnes de la economfa sal-

vadorefia ha sido fac tor importante para acelerar su industrializacion. 

Sin embargo, l a flu c tua ci6n constante en las exportaciones de produc

tos primarios no h a p e rmitido un crecimiento de su capacidad de com

pra en e l exte rior, que I e permita mayores disponibilidades para fi

nancia r los bi e nes que d e manda la economla. 

Ante l a s dificultade s de balanza de pagos con que se ha enfren

tado debido en parte a l proceso de sustitucion de importaciones, se 

ha t e nido que r ecurrir como soluci6n, a l financiamiento externo, au

menta ndo con e llo 1a dependencia de nuestro pafs, de las economfas 

de los parses d e sarrollados. 

10 - En el perfodo 1962- 1969 a nivel centroamericano, la capacidad 
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total par a importar de EI Salvador es la que menor dinamismo ha mos

trado, p u e s s610 a lcanzo e l 6.8%, e n cOITlparaci6n con el resto de los 

parses del area que obtuvieron una tasa media anual que osci16 entre 

8 . 7 Y e 1 13 por ciento . 

Si s e compara e l nivel de la capacidad total para importar en 

los afios extremos d e l perrodo considerado, en e 1 afio 1962 mantenra 

mos e l lide r azgo c o n un t o ta l de $CA 120 .8 millones. En 1969 habra

mos de scendid o 21.1 t e r cer lugar, abaj o de Guatemala y Costa Rica, 

si e ndo 121. cau s.<:. p rincipal d e 1a perdida del dinamismo de la capacidad 

total para importar de la e c o noITlra salvadorefia, con relaci6n al res

to d e los p a rs e s centroarnericanos, e 1 l e nto crecimiento de las expor

taciones, p u es e n t o dos l os parses e stas se han duplicado con excep

ci6n de Nicar agu a y E 1 Sal vador. 

11 - Las perspectivas de la capacidad total para importar de l a eco-

nomfa salvadorefia e n e 1 perfodo 1970- 1974, son en general de una ten

dencia cr e ciente ITlode r ada , dados los aumentos que se preven en las 

e xportacio n es de l os p rincipales productos y en algunos productos no 

tradiciona l e s, ya que las entradas netas de cap ital seran inferiores a 

las recibidas en 1969 . E n el cuadro N o . IV-9 se muestran las proyec

ciones por p rincipales rubros, en donde se aprecia que las exportacio 

nes continuara n sie ndc e l pr incipa l cornponente de 1a capacidad para 

importa r. :81 saldo n e t o de servi c ios y donaciones continuara siendo ne

gativo, con una t e ndenci a creciente; y e l nivel de las entradas netas de 

capital descendera, e n rela ci6n al nive l a lcanzado e n los ultirnos afios 

del perrodo 196 0- 1969 . 



B - RECOMENDACIONES 

La ca Dacidad tota l pare importc\r bienes fob, reviste especial 

importancia, pues por medio d e sus disponibilidades anuales en divi-

sas s e adguieren en el exterior los bienes fob que demanda la econo-

mra, y entre esto s los bienes intermedios y los de capital, necesarios 

e n los diferentes sec tores, que inciden finalmente en la tasa de creci-

miento del P. T. B. Como puede apreciarse, es de suma importancia 

el monto que alcanc e 10. capacidad para importar, pues de su volurnen 

anual dependera que p ueda cubrir e l total de importaciones; en el caso 

que l as compras al exter ior sean mayores, se tendra que recurrir a 
, ... 1 

las reservas internacionales netas 0 a 12:. fino.nciacion compensatoria 

extraordinaria que dar a en ultima instancia un deficit en la balanza de 

pagos. 

En vista d e la i rnportancia que hene para los p a rses en desa-

rrollo la capacidad total para importar bienes fob, resulta necesario 

bus car los rrtedios que permitan obtener un crecimiento sostenido en 

la misma, pOI' 10 que a continua cion se presentan las recomendacio-

nes que se c onsideran !nas apropiadas para mejorarla. 

1 - RECOMENDACIONES RELACIONADAS CON EL AUMENTO DE 
LAS EXPORTACIONES 

El princip2.1 componente de la capacidad total para importar 

bienes fob de El Salvador 10 constituye n las exportaciones, que han 

crecido a una tasa ctilual media del 7 . 8% en el perrodo 1960- 1969, 

aun cuando la tas a del ultimo ano del perrodo ha sido negativo como 

consecuencia de los p r oblemas surgidos can la Republica de Honduras. 
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En vista d e l papel que juegan en El Salvador, los ingresos ge

nerados por las e xportacio n e s para el incr e m e nto de la c apacidad pa

ra importa r y para e l crecimiento del P. T. B., se recomie nda la e la

boraci6n de un Plan de Fomento de Exporta ciones, cuya aplicaci6n 

conduzca a un crecimiento persistente d e las mismas. Este plan de

be incluir e ntr e sus pr incipales compo nentes , inc e ntivos d e tipo fis

cal, fina nciamie nto adecuado, asis t e ncia b~ cnica y comercia l, con

trol d e calidad y n o rma li za ci6n, a ctividades promocionales e n el ex

terior y un conjunto d e a cciones especfficas relacionadas con las ex

portaciones. 

Varias fas es qu e e l p l a n c o ntemp l a y a e stan en ejecuci6n, en

tre ellas, l a creaci6n 2. f ines de 1969 del Centro Nacional de Fome nto 

de l a s Exp ortacio nes y la a probacion e n n o vie mbre d e 1970 de la L e y 

de Fomento de l as EXlJo rtaciones. 

El Ce ntr o N a cional de F omento d e las Exportaciones, fue cr ea

do con el objeto de p r omo ve r las exportacione s d e p roductos no tra

diciona l e s fue r a del ar ea c e ntroamericana , encontrandose entre sus 

funciones: proporci o nar informacion gen e ral sobre productos y m e r

cado s , fomento y diversificaci6n d e productos industria l e s y agr fc o 

las (excepto productos tradicionales), asi s tencia t e cnica , investiga

cio n de m ercados, organiza cio n d e rnis i one s comer cia les, promocion 

de inve rsio nes en indus trias de exportacion es, e tc. Puede apreciarse 

que con l a s funciones que se I e han encomendado, cubre un campo b as 

tante amplio del Plan d e Fomento d e l as E xporta cio nes. 
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Por otra parte , con la aprobaci6n de la Ley de Fomento de las 

Exportaciones, se p roporcionara los incentivos fiscales para promover 

la creaci6n de empresas que se establezcan e n el territorio nacional 

que exporten sus productos (no tradiciona les) a parses fuera del Merca 

do Comun Centroarne ricano. L as e rnpr e sas las clasifica en:a) Indus

trias de exportaci6n n e ta, que exportan la tota lidad de su producci6n 

a parse s fuer a del Mercado r;ornun Ce ntr oarnericano ; b) Industrias 

rnixtas, que destinan p2. rt e de su p roduccion a l Mercado Comun Cen

troarnericano y parte para su exportacion a parses fuer a de este; y 

c) Empr e sas c ornerciales de exporta ci6n, es decir, las que no sie n-

do p roductoras , e xportan artrculos manufacturados, artesanales 0 

agropecua rios n o tradiciona les, que s e an de origen nacio na l 0 C e n

troarn e ric a no, a pars es no signatarios d e l 'TI.-ata do Qeneral de Integra

cion Econornica Ce ntroa rn e ric a na . 

E ntre los obj etivos del Pla n de F orn e nto de l a s Exportaciones, 

se pueden rnenciona r los siguientes: diversificacion de los productos 

de exportacion, exportac ion a niveles crecientes de productos con al

to valor agregado nacional, y diversificacion de rnerca dos de exporta

cion. 

Para poder a lc a nza r l o s objetivos a nte s citados, es necesaria 

la utiliz a cion de instrumentos de fomento de las exporta ciones, como 

son e1 intercarnbio c o m pens a do, c o nvenio s c orne r ciales, asistencia 

a ferias y expos icio n es inte rna ciona1es, misiones come rcia1es, uniones 



de p roductores- e x p o r tadores, subsidios , fondos de promoci6n y fina n

cia mi e nto, importacion t e m por a l d e materi3. s primas y partes par a 

integrar productos d e exp o rtaci6n, confe rencias y acuerdos interna

cionales, par ticipaci6 n e n o rga nismo s r egional e s de integraci6n, etc. 

A c o ntinua cion se p r e senta en fo rma g loba l los o bjetivos del 

Plan de Fome nto de las Exportaciones. 

DIVERSIFICACION DE LOS PRODUCTOS DE EXPOR TACION 

La dive r s ificaci6n de l os p roductos de exportacion -en El Sal

vado r, e s d e urge nte n ec e sidad, p u e s los a rHculos tradiciona l e s que 

s e v e nde n -"1.1 e x t e rio r es t a n rep r e senta dos por e l cafe, algod6n, azu

c a r y c a m ar6n , s i gnificando en c o njunto para el ano 1969, el 59.3% 

de las exportac ione s t o tai es, 10 que ;Jr oporciona una idea del esfuer

zo que se ti e n e que e f e ctu3.r par a l ograr una distribucion mas ade

cuada . El re s t o d e l os p roducto s exportados ese mismo ano, a lcan

zaron un va lor de f$ 206 millo n e s y rep r e s e nta ron el 40.7%. Aqur e s

tan inclurdos un num e r o c o nsider a ble de 2. rHculos manufacturados, 

destinados p rincipalmente a l Mercado Comun Centroamericano. 

P a r -"1. pode r modificar l a es tructur a que presenta n l a s e x p or

t a cio nes, es p r e ciso d iversificar l o s produdos de exportaci6n por 

m edio de l a industrializa cion, pero a rmo nizandola con poUticas a de

cuada s d e fom e nto d e exporta ciones, que permita una menor vulnera

bilida d d e l a e co n omra del pars . 
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Le necesidad de una diversificaci6n en las exportaciones salva

dorefias, se justifica e n el hecho de que el cafe y el algod6n est~n suje

tos a variaciones en los precios en el mercado mundial y a que la si

tuaci6n climaterica 0 las lluvias pueden causar dafios de gran magni

tud en las cos echas anuales. Existen campos en que la diversificacion 

de las exportaciones debe continuar, a fin de aumentar la participaci6n 

en los mercados de exportaci6n mundial, como en el caso de algunos 

productos alimenticios, productos textiles, pr oductos de cuero, pro

ductos de m a dera, artesanras, etc. 

A continuaci6n se expresan alguna.s ideas generales de como se 

pueden dive rsifica.r las eXDortaciones de productos agropecuarios e 

industriales. 

P ara poder lo grar obtener una diver sificacion de las exporta

ciones es necesario p roveer al ernpresario, de recursos a bajas t a 

sas de interes y a p l azo s amplios, incluye ndo perrodo de gracia. Ac

tualmente s e pueden utilizar recursos d e l INSAFI, del Fondo de Desa

rrollo Econ6mico y de lrnea s especiales p rovenientes del B. C. R., cu

y a s tas as d e interees cuando llegan al usuar io ya son un poco e levadas , 

por 10 que s e rra convenie nte disrninuir e l costo del dinero para que los 

productos p u edan competir en el extranjero. 

T arnbien es n ece saria la supervision a nivel nacional de los 

productos elabora dos, por lTIedio de un organismo especializado en el 

control de la calidad y norrnaliza ci6n. 
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En l a actualidad el CENAFE ya se encuentra en operaci6n y la 

L ey de Fomento d e Exportaciones y a fue aprobada. Estos instrumen

to s ti e n e n que des a rrolla r funciones de gran tr a scende ncia p a ra la 

diversificaci6n. El CENA FE, e n l a as i s t e ncia tt~cnica, investigaci6n 

de m e rc a dos y otras a ctividades r e lac iona d as con el fomento y la di

versificaci6n. Por m o:: d io d e l a nue va ley , mediante l a crea ci6n de in

c e ntivos a l as em pr e sas que se e sta blezca n e n el pa rs para producir 

tnanufacturas 0 para exportar l a s y a p roducidas, principalmente fue 

r a del area. 

EXPOR TAClON A NlVELES CR EClENTES DE PRODUCTOS 

COI:L::i:\.kYO VALQR AGREGADO NAClONAL 

Cumplir este obj e tivo es de suma importancia , pues no e s su

ficiente a lcanzar niveles de exporta c i6n d e cierta magnitud, cua ndo 

no contie nen un a lto valor ag r egado n a c ion a l, y a que pu e de dar se e l 

caso de industrias e n el que su aporte a l P. T. B. sea mrnimo y 

que incluya ademas e n e l va lor de l a exportaci6n, un a lto porc e nta

je d e bie n es importa dos . 

Para pode r c umplir este objetivo, es fa ctible utilizar el m e 

c a nismo de l as tasas de interes, e n el sentido d e que l a s empresas 

que tengan como mInimo un d eterm in ado porcentaj e de valor agrega

do nacional, p odrfan gozar de ta sas preferencia l e s para pre- exporta-

ci6n y exportac i6n de s u producci6n. 
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DIVERSIFICACION D E LOS MERCA DOS DE EXPOR TAClON 

A ctua lme nte p a r a l a s v e ntas a l e xte rior d e los productos tr a 

dicional e s existe un r e ducido numero de m e rca dos, a pes a r de l a 

a t e nci6n individua l qu e s e l e s h a p r e sta do en e l nivel promociona l of i

cia l y pri va do. El c afe s e ve nde p rincipalme nte a Es tados Unido y a 

l a Republica F e d e r a l d e A l e m a nia, el a l g od on a J a pan, e l c a maron y 

e l a z uca r a Estc.d o s Unid os. E n resume n, e l principal producto d e 

e x p orta cion cue nta c on do s mercado s importa nte s, y los tr e s produc

tos r estante s depende n d e l mer c ado d e un solo pafs y dos de ellos 

d e l mismo pa f s . 

E l r e sto d e lo s p roductos d e exportacion, incluy e p rincipal

m e nte , producto s m a nufac tur a do s ve ndi d o s a l a r e gion c e ntroame ri

c a na y a l gunos p r odu c to s a lim e nticio s . 

De 10 ante ri o r s e d espr e nde , que los m e rcados de exporta cion 

d e El Salva dor r equie r e n d e una a m p lia dive rsificacion para no encon

tra r se e n una situa c io n de d ependencia d e un r e ducido grupo d e ellos. 

En e f e cto, p a r a p ode r a ume nta r e l num e ro de merca dos s e rfa 

convenie nte utili zar en fo rma r a ciona l, p or pa rte del sector p ublico 

y priva do, d e e ntr e lo s instrume ntos a qu e se hizo refe r e ncia a nte rior

m ente , como mrnimo, los siguientes : 

P a rtic ip a cion e n f e ria s y e x p o s icione s inte rna ciona les, dando a 

conoc e r los p r oducto s po t e ncia l e s d e e x p orta cion a ese p a fs. 
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Integraci6n de rnisiones comercia1es, con las personas mas 

capacitadas en las actividades relacionadas con 1a comercializaci6n 

de exportaciones, para efectuar las visitas respectivas. 

Establecimiento de convenios comerciales con los parses con 

los que exista p osibilidad de a umentar el intercambio comercial. 

Nombr amiento de agregados come rciales a las embajadas de 

nuestro pars en el extranj er o, a personas expertas en comercio exte

rior. 

Creaci6n de fondos para promQci6n y financiamiento de expor

taciones. 

2 SUSTITUCION DE IMPOR TACIONES 

Los monto s a que asciende l a sustituci6n de import aciones, 

no aumenta la capacidad total para importar bienes fob directamen

te, pues no forma parte de e lla , pero perrnite que sus disponibilida

d es anua1es no s e utilicen e n la adquisici6n e n e1 exterior de los bi e 

nes sustiturdos, es d e cir, que en es te sentido sf 1a incrementa. 

En arros ante rior e s se inici6 l a sustituci6n de bienes de consu

mo, tanto duraderos como no duraderos; en 10 re1acionado con los 

bienes intermedios, se h a n sustitufdo algunos bienes utilizados en el 

sector construcci6n; y e n e l campo de los bienes de capital, se han 

efectuado en a1 guna s r amas , como e n el e nsamb1aje de autobuses y 

en 1a p roducci6n de pequ e rras maquinas y h e rramientas. 
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En efecto, el proceso de sustituci6n de importaciones que ha 

e fectuado la economra sal vadorefia ha sido factor importante para ace-

lerar la industrializa ci6n. Sin embargo, la fluctuaci6n constante en las 

exportaciones de productos p rimarios no h a permitido un crecimiento 

de su capacidad de compra en e l exterior que Ie permita mayor e s dis-

ponibilidades para financiar los biene s que demanda la economfa. 

Ante l as dificultades de bala nz 3. de pagos con que se ha enfre;n-

tado debido en parte 211 p roceso d e sustituci6n de importaciones, se 

h a t e nido que r e currir como soluci6n 211 financiamiento externo, au-

mentando con ella l a dependencia d e nuestro pars, de las economfas 

de los parses des a rr o llados. 

En vista d e 10 a nterior, se r e comie nda que se continue 121 sus-

tituci6n de bienes d e consumo, principalmente en aquellas ramas de 

la actividad industria l e n que s e puede utiliza r bienes intermedios de 

origen na cional, como e n el campo textil, calzado, vestuario, produc-

tos alimenticios, etc . 

3 - RECOMENDACIONES RELACIONADAS CON LA CUENTA DE 
SERVICIOS 

Como r esulta d o neto de la cuenta de servicios, se obtiene anual 

mente un saldo desfavorable para el pars, que se incrementa r~pida-

mente y que incide a l final en el c~lculo d e 121 capacidad para impor-

tar. 

Las recome ndac ione s que se p rop onen, tienen como objetivo 

BIBlIOTE;CA CENTRAL 
U NI VErnrfo-,o D~ F.L .Al.. .... OOtt 
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lograr disminuir el d~ficit de la cuenta de servicios, que permit& me

jorar en parte la c apacidad p ara importar y ayudar al crecirniento de 

la economra. 

Con tal obj e to , e l Instituto Salvadoreno de Turismo y algunas 

instituciones privada s, han ernprendido una vigorosa c a mpana tendien

te a prestar rnayores fa cilidades a los visitantes, para 10 cual se ha 

inicia do en l a ciudad c apita l la construcci6n de dos hoteles de prirnera 

c a tegorra y pr6xima rne nte s e come nza ra la construcci6n de otros dos. 

Ademas, e n l a z ona coste r a ya esbin en funcionarniento dos hoteles 

con toda s sus c o modida d e s y se tiene n p roy e ctos para el desarrollo 

turrstico del Golfo d e Fons e ca y el L ago de Ilopango. A continuaci6n 

se d e scriben l a s r ec orne ndacione s que s e e stima mas apropiadas: 

1) Que se efec tue una prornoci6n turrstica a nivel rnundial para 

dar a conocer los a tra ctivos que en e s e as pecto posee el pars, que 

perrnita aumentar l a 2. £lue ncia de visitante s y a la vez incrementar 

los ingr e sos por lo s se rvicios que se l e s p rop orcionen. 

2) La cr e aci6n d e una £lota m e rca nte que pr e ste s e rvicios en for

ma e ficiente, cubri e n do e l area centroa rne ricana y parte de la Ameri

ca del Norte, e n su ? rime r a etapa . 

3) P a r a contrarres t a r e n parte los egresos en los servicios, se-

rra conveniente tomar alguna s medidas adicionales, como son la de 

p e dir comproba nte s d e p a gos de impue stos al Gobie rno Central, 
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solvencia de la AlcaldfCl. Munici pal, etc., a las personas que viajen a l 

exterior m as d e una v e z en e l ano 0 que 10 h agan por medio d e excur-

siones a Europa , L ejan o Orie nte, Norteamerica y Sur America rne -

diante e l plan "Vue l e hoy y pague d espue s". Con e stas rnedida s des-

tina das a lo gr a r a urne ntos e n los ingr e sos y reducciones en la tasa de 

crecirnient o d e los egr e sos, se e s pera que la cuenta de servicios rnues-

tre un rnenor saldo d esfa vorable. 

4 - RECOMENDACIONES RELACIONADAS CON EL AUMENTO DE 
LAS ENTRADAS DE CAPITAL NO COMPENSATORIO 

P a r a lo s ~)ar5 e S c o n sider a dos e n d e sarrollo, las entradas de 

capita l r eviste n gr::1 n irnp ortancia par e e l fina nciamiento del d e sarrollo 

econ6mico. Por tal mo tivo e l flujo d e cap ita l es debe s e r de tipo cr e -

ciente. En El Sa l v2.d.:: r , l a s e ntr a da s de cap ital han disminufdo e n l os 

ultimos a nos, p or 10 qu e r e sulta conve ni e~te tomar medida s que per-

mitan e l a ume nto d e e lias, c o n e l obj eto d e incrementar l a capacidad 

total para import2.r bienes fob. Entr e las medida s que se podrfan to-

m a r para rne j o r a r La capa cidad par a impo rtar, e n relacion con l a s e n-

tra d a s d e capital, s e s u g i e r e n las siguie ntes : 

a ) Obtener r ecur sos e n e l ext e rio r q u e permita financiar p roye c-

tos e n e l c a m po turfstico, c omo los p l a n eados en e l Golfo d e Fonseca 

y L a go de Ilop a n go; proyectos par a la p es ca e n gran escala que a l a 

v e z p odrfa com. ~)l em entars e con l a insta 1acion d e fa bricas enlatadoras; 

p r o y e ctos de las d ife r e nte s rama s de l a industria m a nufactur e r a en 
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coinversi6n c o n e l INSA FI e inve rsioni s t a s salva dorenos; visitas al 

pars de inve r s ionis ta s extr a nj e ros , para inducirlos a inve rtir en pro

y e ctos que pe rmita n una m a y o r dive rsificaci6n industria l. 

b) Ag iliza ci6n d e los tr a mite s a dministr a tivos en las oficinas 

gube rna m e nta l es, d e ta l m a n e r a que e l inve rsionista no se impacien

te y busque otro pars par a e f e ctua r sus inve rsione s. 

Con este c onjunto de medida s s e e stima que las entradas d e 

capita l p ueden m e j o r a r lograndos e incre m e nta r la capacidad total pa

ra imp orta r bie n es fob e n los siguie nte s a fios, que permita o btene r 

una mayor ta sa d e c r e cimie nto par a l a e conomla. 

· .. ~ 
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ESTRUCTURA DE LAS IMPORTACIONES DE E1 SALVADOR 

CLASIFICACION FrONOMICA POR SECTORES DE DESTINO 

(En Millones de Colones) 

ANEXO No.1 

------.--- 1 9 6 0 1 9 6 1 1 9 6 2 1 9 6 3 1 9 6 4 1 9 6 5 1 9 6 6 1 9 6 7 1 9 6 8 1 9 6 9 * 
% % % % % % % % % -i_ 

HENES DE CONSUMO 118.6 

No Duraderos 83.0 
Duraderos 35.6 

3IENES DE CAPITAL 64.0 

Sector Agropecuario 6.0 
Sector Transporte 24 .8 
Sector Comercio 2.4 
Sector Servicios 2.2 
Sector Industria ~Janufact urera 19.1 
Sector Construccion 5.6 
Sector Banca 0.1 
Sector Electricidad, Agua y 

Servicios Sanitarios 3.8 

3IENES INTERMEDIOS 123 .4 

Sector Cowerc io 3.0 
Sector Financiero 1.8 
Sector Construccion 19.9 
Sector Ind!lStria Manufact urera 77 .5 
Sector Agropecuario 21.1 
Sector Servicios 0.1 

rOT A L 306.0 

~ Cifras Preliminares. 

!'UENTE: · Banco Central de Reserva 

38.8 

27.1 
11.6 

20.9 

2.0 
8.1 
0.8 
0.7 
6.2 
1.8 
0.1 

1.2 

40.3 

1.0 
0.6 
6.5 

25.3 
6.9 
-.-

100.0 

100.3 

75.9 
24.4 

46.9 

5.4 
16.7 
2.1 
1.5 

14.3 
4.2 
0.1 

2.6 

124.6 

2.0 
1.6 

17.9 
78 .0 
25.0 
0.1 

271.8 

36.9 

27.9 
9.0 

17.3 

2.0 
6.1 
0.8 
0.6 
5.3 
1.5 
-.-

1.0 

45.8 

0.7 
0.6 
6.6 

28 .7 
9.2 
-.-

100.0 

122.8 

98.4 
24.4 

58.7 

9.4 
16.6 
2.6 
1.4 

23.6 
2.7 
0.3 

2.1 

130.5 

2.2 
1.8 

20 .2 
82 .6 
23.4 
0.3 

312.0 

39.4 

31.6 
7.8 

18.8 

3.0 
5.3 
0.8 
0.4 
7.6 
0.9 
0.1 

0.7 

41.8 

0.7 
0.6 
6.5 

26.4 
7.5 
0.1 

100.0 

133.2 

102.3 
30.9 

£9.2 
12.8 
22.5 
3.1 
1.8 

22 .0 
3.0 
-.-
11.0 

177.0 

2.5 
2.2 

27.9 
109.8 
34.2 
0.4 

379.4 

35.1 

27.0 
8.1 

18.2 

3.4 
5.9 
0.8 
0.5 
5.8 
0.8 
-.-

1.0 

46.7 

0.7 
0.6 
7.4 

28.9 
9.0 
0.1 

100.0 

150.5 

114.0 
36.5 

101.7 

15.3 
32.1 
4.0 
2.5 

37.2 
7.2 
0.1 

3.3 

225.6 

2 .2 
2.1 

33.0 
133.2 
54.6 
0.5 

477.8 

31.5 

23.9 
7.6 

21.3 

3.2 
6.7 
0.8 
0.5 
7.8 
1.5 
-.-

0.7 

47.2 

0.5 
0.4 
6.9 

27.9 
11.4 
0.1 

100.0 

154.7 

119.4 
35.3 

117.4 

13.7 
36.4 
3.8 
3.0 

43.8 
6.7 
0.1 

9.9 

229.3 

3.1 
3.0 

41.1 
140.6 

40.8 
0.7 

501.4 

30.9 

23.8 
7.1 

23.4 

2.7 
7.3 
0.8 
0.6 
8.7 
1.3 
-.-

2.0 

45.7 

0.6 
0.6 
8.2 

28.0 
8.1 
0.1 

100.0 

178.2 

138.9 
39.3 

115.2 

10.1 
47.5 
3.8 
2.8 

40.0 
7.1 
0.1 

3.8 

256.6 

3.4 
2.8 

41.1 
166.9 
41,8 
0.7 

550.0 

32.4 

25.3 
7.1 

20.9 

1.8 
8.6 
0.7 
0.5 
7.3 
1.3 
-.-

0.7 

46.7 

0.6 
0.5 
7.5 

30.4 
7. 6 
0.1 

100.0 

173.8 

129.5 
44.3 

115.2 

7.9 
44.6 
4.0 
3.7 

44.9 
6.5 
0.1 

3.5 

270.8 

2.8 
3.4 

36.1 
178.9 

49 .2 
0.4 

559.8 

31.0 

23.1 
7.9 

20.6 

1.4 
8.0 
0.7 
0.7 
8.0 
1.2 
-.-

0. 6 

48.4 

0.5 
0.6 
6.4 

32.0 
8.8 
0.1 

100.0 

179.2 

142.6 
36.6 

82.1 

7.7 
20.6 
3.4 
4.7 

33.4 
6.5 
0.1 

5.6 

272.5 

2.8 
2.7 

33.9 
187.4 
43.8 
1.8 

533.8 

33.6 165.3 

26.7 129.1 
6.9 36.1 

15.4 83.1 

1.4 7.7 
3.9 24.0 
0.6 3.5 
0.9 3.9 
6.3 33.6 
1.2 8.1 
-.- 0.1 

1.1 2.1 

51.0 274.2 

0.5 2.0 
0.5 2.2 
6.4 33.7 

35.1 191.0 
8.2 43.5 
0.3 1.8 

100.0 522.6 

31.6 

24.7 
6.9 

15.9 

1.5 
4.6 
0.7 
0.7 
6.4 
1,6 
-.-

0.4 

52.5 

0.4 
0.4 
6.5 

36.5 
8.3 
0.4 

100.0 
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CENTROAMERICA: VALOR DE LAS EXPORTACIONES 

( En Millones de Pesos Centroamericanos ) 

PRO D U C T 0 S 1 9 6 6 1 9 67 1 9 68 
T 

Cafe 284.9 34.1 256.9 

Algodon 131.5 15.8 109.6 

Banane 104.3 12.5 121.9 

Azucar 24.3 2.9 29 .5 

Ganado y Carne 29 .5 3.5 37.6 

Product os de Pes ca 9 .4 1.1 10.5 

Madera 15.0 1.8 16.2 

Semilla de Al godon 13.6 1.6 8.6 

SUB-TOTAL 612.5 73.4 590 .8 

otros 222 . 2 26. 6 266.9 

EXPORTACION TOTAL 834 .7 100 .0 857.7 

FUENTE: Boletin EstadLstice, Ano VI - No . 6, 19E$ . 

Consejo Monetario Centroamericano, 

Secretaria Ejecutiva . 

% % 

30.0 267.2 28.0 

12.8 119.0 12.5 

14.2 139.7 14.6 

3.4 32 .7 3. 4 

4.4 44.4 4.7 

1.2 10.2 1.1 

1.9 17.3 1.8 

1.0 8.9 0.9 

68 .9 639.4 67.0 

31.1 314.9 33.0 

100 .0 954.3 100.0 

ANEXO No.2 

Promedie 
1 9 69 1966 - 1969 

% % 

2E$.1 27.4 2E$.5 29.7 

107.3 10.9 116.9 12.8 

151.0 15.4 129.2 14.2 

28.8 2.9 28 .8 3.2 

58 .5 6.0 42.5 4.7 

13.5 1.4 10.9 1.2 

18.7 1.9 16.8 1.9 

4.8 0.5 9.0 1.0 

651.7 66.4 623.6 68 .8 

329.1 33. 6 283. 3 31.2 

980 .8 100.0 906.9 100.0 
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Anexo No.3 

EL SAL VADOR: RESER VAS INTERNACIONALES NET AS 

Ailos 

1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 

(En Millones de Colones) 

Reservas 
Internacionales 

Netas 

37.7 
40. 1 
56.3 
9 3.5 

101. 1 
127.4 

99.0 
92.3 

106.0 
112. 3 

Fuente: Banco Central de Reserva 

Cambio 

- 53.9 
2.4 

16.2 
37.2 
7.6 

26.3 
- 28.4 

6.7 
13. 7 
6. 3 
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Anexo No.4 

EL SALVADOR: PROYECCION DE LA CAPACIDAD TOTAL 

PARA I MPORTAR BIENES F. O. B. 

{Millones de Colones} 

y x xl xy 

1960 221. 7 - 9 81 -1 . 995. 3 
1961 244.6 - 7 49 ~ 1,712.2 
1962 301. 9 - 5 25 -I" 509.5 
1963 378.0 - 3 9 -1,134.0 
1964 4 37.9 - 1 1 437.9 
1965 478.3 1 1 478.3 
1966 471. 3 3 9 1,413.9 
1967 503.0 5 25 2,515.0 
1968 504.4 7 49 3,,530.8 
1969 479.8 9 81 4,318.2 

~ 41 0 20.9 0 330 5)' 467. 3 

PROYECCION: 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 

11 
13 
15 
17 
19 

~ Y = NC 

~ x y = b ::;E x 2 

4~ 0 2 0. 9 = 10 c c: 402.09 

5, 46 7. 3 = 330 b b: 16.57 

y >:< = bx + c 

y >:< = 16.57 {x} + 402.09 

y ".< 

253.0 
286.1 
319.2 
352.4 
385.5 
418.7 
451. 8 
484.9 
518.1 
551.2 

4,020.9 

584.4 
617.5 
650.6 
683.8 
716.9 
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