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INTRODUCCION 

Durante la primera mitad del período 1971-80, la economía 

de El Salvador se caracterizó por una serie de fluctuaciones en 

la producción agrícola e industrial, no, muy significtivas; en 

la segunda mitad, después de cierto auge económico se propició 

una aguda caída en las principales variables macroeconómicas, 

lo cual coincidió con el agravamiento de los problemas socio

políticos del país. 

Considerando, por una parte, que una de las causas princi

pales de la crisis socio-económica está estrechamente vinculada 

al problema de la implementación de los planes de desarrollo 

del país y por otra, que el proceso de industrialización adecua 

damente planificado, puede constituirse en elemento sustantivo 

para acelerar el desarrollo nacional; se ha procurado efectuar 

un análisis sobre el comportamiento de este sector y de sus'pl~ 

nes respectivos, enfatizando en la fase operativa. 

En tal sentido, en el presente trabajo se evalúa la expe

riencia acumulada en materia de Planificación Anual Operativa 

del sector industrial; se plantea la necesidad de darle vigen

cia en el sentido que ésta, sea utilizada, para concretar la 

estrategia de desarrollo del sector e implementar las medidas 

de política económica requeribles para tal finalidad, proponie~ 

do lineamientos en lo relativo a la orientación, información, 

decisión y operación, como mecanismos que permitan' sistematizar 
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la planificación de corto plazo enmarcada en el sistema de 

planes de mediano y largo plazo del sector industrial. 

Para el desarrollo del trabajo se utilizó el método in-

ductivo, auxiliado·con el análisis; mediante los cuales se 

fueron examinando los diferentes aspectos relacionados a la 

estructuración de Planes Anuales Operativos, su ejecución, 
" evaluación y control. A la vez se fueron obteniendo las con-

clusiones que darían la pauta para estructurar los subsi

guientes capítulos. Se examinaron los planes de mediano y 

corto plazo existentes, la documentación y bibliografía con

siderada indispensable para el desarrollo del trabajo; con

tándose con la decidida colaboración de funcionarios, técnicos 

y profesionales conocedores de la materia. 

En el capítulo 1 se proporciona el marco de referencia 

sobre los principales elementos de teoría económica que se 

utilizan en ~l proceso de planificación. 

El capítulo 11, contiene un diagnóstico del sector 

industrial para el período (1971-1980), por ser el período 

en el cual se formularon los planes de corto plazo de la in

dustria. 

En el capítulo 111 se examinaron los Planes Operativos 

que se formularon, procurando establecer una evaluación de 

los ·mismos en lo relativo al cumplimiento de objetivos y me-

taso 
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En el capítulo IV se proporcionan lineamientos que pue-. 

dan ser utilizados para sistematizar la planificación opera

tiva del sector industrial. 

y en el capítulo V se arriba a conclusiones sobre el 

trabajo desarrollado y se proponen recomendaciones que, se

gún sean implementadas, puedan coadyuvar a la puesta en mar

cha y desarrollo de los planes del sector industrial. 



CAPITULOI 

MARCO TEORICO 

A. DESARROLLO Y.CRECIMIENTO 

El concepto de desarrollo lleva implícito un determinado 

carácter ideológico, de acuerdo a la corriente de pensamiento 

filosófico-social de quien lo defina -congruente con la defensa 

de un determinado sistem~ económico- así, diferente será la de

finición de desarrollo para un sistema capitalista a la de un 

sistema socialista. 

En lo que concierne a las economías latinoamericanas -tipi 

ficada como mixtas- Osvaldo Sunkel y Pedro Paz opinan que "el 

concepto de desarrollo concebido como un proceso de cambio so

cial, se refiere a un proceso deliberado que persigue como fina 

lidad última, la igualación de las oportunidades sociales, polí 

ticas y económicas tanto en el plano nacional como en relación 

con sociedades que poseen patrones más elevados de bienestar ma 

terial".1/ De acuerdo al criterio de estos autores, la igual~ 

ción de las oportunidades sociales, políticas y económicas, exi 

gen cambios en las estructuras de la propiedad privada de los 

medios de producción, la eliminación de la explotación del tra

bajador y una distribución mis equitativa del ingres~ y la ri-. 

queza. ~I 

11 Sunkel Osvaldo y Pedro Paz. IIEl Subdesarrollo Latinoamericano y la Teoría 
del Desarrollo" Siglo XXI Editores. lOa. Ed. 1977. P. 39 

2/ IDEM P. 37 
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Otros problemas a ser superados mediante un auténtico pro

ceso de desarrollo se relacionan con la dependencia externa, el 

ritmo lento de crecimiento, el desempleo y en general la margi

nalidad social, política y económica de amplios sectores de la 

población. 

Para Aníbal Quijano, el desarrollo es concebido como un 

IIConjunto de cambios que afectan la estructura total de una so

ciedad ... implica cambios básicos en las relaciones básicas de 

poder existente en una socfedad determinada ll ~j; entendiendo 

por esto último, la desarticulación de los grupos sociales tradi 

cionalmente enquistados en· el poder, para que los amplios gru

pos sociales.marginados obtengan una real participación en la 

dirección y conducción de las actividades económicas políticas 

y sociales, en el 'sistema económico. 

En este trabajo entenderemos como desarrollo al conjunto 

de transformaciones políticas, económicas y sociales tendientes 

a propiciar un crecimiento sostenido de la producción y una di~ 

tribución equitativa del ingreso y la riqueza, con una partici

pación activa de la población en la generación y dirección del 

proceso. 

El crecimiento económico se refiere al movimiento ascenden-

te de variables como el ingreso, el empleo, el producto, etc.; 

su significado difiere al de desarrollo, pero es una condición 

~/ Quijano Aníbal. América Latina Dependencia y Subdesarrollo. 
EDUCA. 2a. Ed. 1975. p. 232-233. 
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necesaria para que éste se realice puesto que el crecimiento 

económico implica una expansión continua de la producción real 

y del ingreso, en el marco de un sistema económico, a través de 

una combinación de factores productivos utilizados con el mayor 

grado de eficiencia posible, sin que ésto conlleve a realizar 

profundas modificaciones en las estructuras económicas y socia

les como las que el desarrollo exige. 

Tradicionalmente en Latinoamérica han existido problemas, 

tanto internos como externos, que frenan el ritmo de crecimien

to económico; a nivel interno tenemos, entre otros aspectos, 

las limitaciones de capital, el escaso desarrollo tecnológica, 

inestabilidad política y social, deficiencia en la administra

ción pública etc.; a nivel externo se pueden mencionar los dife 

rentes grados de dependencia comercial, política, financiera, 

cultural, etc., que experimentan los países de la región por pa~ 

te de los centros hegemónicos. Lo anterio~ implica que las pers

pectivas de garantizar el crecimiento económico para estos paí

ses depende'en gran medida, de la superación de los diferentes 

problemas mencionados así como de la aplicación de una política 

racional y coherente, dirigida a la obtención de tal finalidad. 

B. POLITICA ECONOMICA y PLANIFICACION 

1. Política Económica 

En general la política económica es "la parte de la cien

cia económica que estudia las formas y efectos de interv~rición~ 
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del Estado en la vida económica con el objeto de conseguir de

terminados finesll,~./ la intervención estatal comprende, u por 

una parte 10 relacionado con la definición y administración del 

poder y por otra la problemática de la producción y distribu

ción de bienes y servicios o la asignación de recursos escasos 

ante fines m01tip1es ll . ~/ En lo relativo a la administración 

del poder se ha de puntualizar que ello implica la instrumenta

ción del aparato juridico e institucional del Estado" para enca~ 

zar el beneficio de la actividad económica a favor de un de ter-

minado interés social. 

En lo que se refiere a la producción y distribución de bie 

nes y servicios, el Estado ha venido incrementando gradualmente 

su participación lo cual le proporciona a éste, mayor capacidad 

de manipulación y dirección del proceso económico. 

En el presente trabajo, al referi~nos a la politica econó

mica tomaremos en cuenta además de las diferentes formas de in-

tervención estatal en la vida económica, los instrumentos o me-

didas que se utilizan para inducir la conducta de los agentes 

económicoi, por ser a través de los cuales se materializan las 

diferentes medidas de"politica económica que se adopten. 

2. Planificación 

Alejandro Foxley define a. la planificación como lI un pr~ 

4/ Napoleoni, Claudio. Director del Diccionario de Economía Política, Ed. 
Castilla Madrid. 1962 P.1353. " " " 

§j Sierra Castro Enrique. IIEl Concepto de Política Económica. Antecedentes 
de"su Evolución. Mimeo. Fac. C.C.E.E. Enero 1979. P. l. 



5 

ceso imperfecto de exploración sistemática del futuro, y de di

rección y coordi~ación de los diversos agentes y organizaciones 

económicas y sociales en pos de ciertos objetivos nacionales 

básicos". ~/ De lo anterior se deduce que esta disciplina, ade 

más de ser eminentemente previsora, reguladora y ordenadora del 

proceso económico, lleva implícito el dinamismo científico. 

Para Enrique Sierra, la planificació~ es: "el m~todo para 

hacer más raci~nal y coherente la política económica y que le 

da más sentido y organización a la intervención estatal en la 

economía". L/ Desde ese punto de vista se puede afirmar que la 

planificación es un elemento esencial para fundamentar las de

cisiones económicas y viabilizar la obtención de los objetivos 

del modelo de desarrollo -adoptado en una región o país. 

La utilización de la planificación para la economía de El 

Salvador ha tenido un carácter normativo para el sector público 

e indicativo para el sector privado -en ninguno de cuyos casos 

es exigible su cumplimiento, salvo si ~sta-tuviese carácter 

coercitivo-. Por otro lado, su uso no es sistemático. 

La sistematización en la planificación implicaría, la con 

tinuidad y coherencia en la formulación de planes de largo, me

diano y corto plazo y su interrelación con los planes de insti

tuciones afines a una actividad económica específica. 

§! Foxley R. Alejandro. Estrategia de Desarrollo y Modelos de Planificación 
F.C.E. la. ed. México 1975, P. 12. 

Z! Sierra Castro, Enrique. Op. Cit. P. 609. 
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En base a lo anteriormente expuesto y dado el carácter de 

nuestra economía~ nos referiremos a la planificación como el 

instrumento que permite dar dirección y coordinación en forma 

sistemática a la actividad económica para la consecución de los 

objetivos de desarrollo económico y social de una región o país. 

C. TIPOS DE PLANES SEGUN SU TEMPORALIDAD 

Plan, lIes un conjunto coherente de objetivos y medios que 

tienden a modelar voluntariamente el desarrollo efectivo de los 

hechos económicos ll
• !I 

En las economías mixtas, los planes solamente tienden a 

orientar o promover la actividad económica, mientras que en las 

economías centralizadas el carácter de los planes es directivo 

e integral. En este tipo de economías, los planes según Charles 

Bettelheim ~I se dividen en: 

a) Plan perspectivo a largo plazo, es el que sirve para fi

jar objetivos lejanos que no pueden ser alcanzados más 

que con esfuerzos prolongados y"tienen una cobertura de 

diez a quince anos~ tales objetivos permiten definir 

las direcciones que la economía y la sociedad deberán se 

guir durante períodos más cortos. 

b) Plan perspectivo corriente, es el que constituye 10 que 

se puede llamar la fase de operaci6n del plan perspecti

vo a largo plazo y tiene una cobertura de cuatro a siete 

81 Segredo-,-"Dardo. IIProgramación a Corto Plazo en Economías Mixtas ll ed. Uni
versitaria S.A. Siglo XXI. p.' 33 

91 Bettelheim Charles. Planificaci6n y Crecimiento Acelerado F.C.E. México 
- 1971, p. 190-191. 
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años. 

c) Plan de operación anual, es el que representa una fase 

de doce meses del plan perspectivo de operación. 

No existe :cfiterio unificado respecto a la duración de 

los plazos de estos. tres tipos de planes, así para el caso, en 

algunos documentos del Instituto Latinoamericano de Planfica

ción Económica y Social (ILPES) ~/ se encuentran las categorías 

siguientes: 

a) Planes a largo plazo o prospectivos; cuya duración es de 

ocho años en adelante, orientan el desarrollo, proponen 

opciones a seguir para alcanzar objetivos a través de 

una estrategia, un método y la participación de toda la 

sociedad ,de acuerdo a las perspectivas de los sectores 

económicos y de los recursos. 

b) Planes de mediano plazo, su duración es de tres a siete 

años, a través de ellos se definen objetivos y metas más 

inmediatas y concretas, se determinan los instrumentos 

que se han de utilizar, se efectúa una descripción de 

los proyectos, así como se plantean las medidas de polí

tica económica, tomando en cuenta' la disponibilidad de 

recursos materiales, financieros y humanos; están enmar-

cados dentro de la trayectoria de los planes de largo 

plazo. 

10/ Apuntes de Clase de Programación Económica (Versión Preliminar), abril 
1979- MIMEO F. CCEE. U.E.S. p. ·10-11. 
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c) Planes de corto plazo, los objetivos y metas que plan

tean son bien especificas, detallan las actividades a 

desarrollar, además en ellos están determinados los me

canismos operativos, las prioridades de la economia o 

del sector, se consider~n las situaciones coyunturales 

y se específican los recursos según asignación; su dura 

ción es de uno a dos años. 

En este trabajo consideramos como marco de referencia, la 

clasificación que proporciona el ILPES, con respecto al plazo o 

duración de los planes, to~ando en cuenta que los planes cuya 

duración sea de un año, se les denomina también Planes Anuales 

Operativos. 

D. ELEMENTOS QUE COMPONEN LOS PLANES OPERATIVOS SECTORIALES 

Un Plan Operativo Sectorial es el instrumento a través del 

cual se han de obtener objetivos y metas de un sector económico 

en particular, se da el tratamiento a sus respectivos problemas 

aplicando las medidas de política necesarias, en coherencia con 

el plan general del sector. Por su corta duración se hace nece

sario una mayor intensidad y compromiso para poder desarrollar 

cada actividad económica determinada, ya sea de inversión, fi

nanciamiento o de apoyo al proceso productivo específico. 

Son elementos de los Planes Operativos Sectoriales: los 

Programas de Producción, las Acciones de Producción, Acciones de 

Apoyo, Acciones de Inversión y Acciones de Financiamiento. 
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Los programas de producción se refieren al conjunto de pr~ 

yectos que se desarrollan en alguna rama o sector de la econo

mía, destinados a la producción de bienes y/o servicios. 

Las acciones de producción son las que van dirigidas a pr~ 

ducir bienes o servicios, mientras que las acciones de apoyo 

son las que ude una u otra forma constituyen requisitos funda

mentales para realizar los programas de producción, las accio

nes de inversió~ y el financia~iento. Entre ellas se encuentran: 

la investigación, la capacitación, la extensión, la asistencia 

técnica, etc. U 11/ 

Las acciones de inversión tienen estrecha rel,ación con las 

de financiamiento, las primeras se refieren a la formación de 

capital y las segundas proporcionan el recurso financiero para 

que la inversión y demás acciones apuntadas se realicen. 

11/ Vidal 'J. Héctor. Presupuesto por Programas. Conceptos Metodologías y 
Estrategias. la. Ed. EDUCA, Centro América. 1979. P. 155. 
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CAPITULO 11 

DIAGNOSTICO DEL SECTOR INDUSTRIAL 

(PERIODO 1971-1980) 

A. IMPORTANCIA DE LA INDUSTRIA EN LA ECONOMIA DE EL SALVADOR 

l. Definición del Sector 

"E1 sector industrial comprende todas aquellas activi

dades que implican transformación manual o mecinica de la ma 

teria para la obtención de un producto determinado, sin aten 

ción a los tamaños de los establecimientos y/o a los niveles 

d e m e can; z a ció n o a u t o m a tiza ció n del pro c e s o IJ. 1/ El pro c e s o 

industrial se inició en Inglaterra a fines del siglo XVIII y 

principios del siglo XIX, después se expandió a otros países 

de Europa. En el siglo XIX Inglaterra, Francia y Estados 

Unidos habían desarrollado una industria pesada productora 

de maquinaria, equipo de transporte, siderúrgica, etc. dichos 

países robustecieron su posición económica, política y so

cial así como·su dominación, obstáculizando a la vez la indus 

trialización de sus colonias y de los países periféricos de

pendientes, quienes no pudieron desarrollar procesos mecaniza 

dos en su producci6n industrial. 

Entre las características principales del proceso de in-

1/ Centro Universitario de Documentación .e Infórmaci6n, CUDI, liLa Econo
mía Salvadoreña ll 1981 - 1982~ P. 110. 
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dustrialización capitalista están: la concentración de los 

obreros en un solo lugar, quienes venden su fuerza de traba

jo mediante un salario; existe división del trabajo~ el pro

ceso de producción se descompone en diversas operaciones que 

se convierten en función específica que cada obrero realiza 

con el concurso de una máquina, procurando elevar constante-

mente la productividad de su trabajo. ~/ 

En El Salvador, el proceso industrial se inició tardía

mente, dado el carácter dependiente de su economía; actual

mente dicho proceso se caracteriza por la proliferación de 

pequeñas y medianas industrias, que no coordinan eficiente-

mente sus procesos productivos y que combinan formas atrasa

das de producción; existiendo un reducido número de grandes 

empresas industriales,- cuya organización productiva interna 

es más coordinada por la utilización de procesos técnicos 

más avanzados. 

Dado estas características nos referiremos, en el prese~ 

te trabajo, al sector industrial como equivalente al sector 

manufacturero o viceversa, para definir aquellos procesos de 

- semifabricación o transformación de la materia prima, median

te la participación del obrero y la máquina reunidos en un 

centro productivo, donde se obtienen productos terminados y 

~/ Expresado por la correlación entre el trabajo empleado y la cantidad 
bienes materiales producidos en una unidad de tiempo. 
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semielaborados dirigidos, unos al consumo final y otros que 

se incorporarán como insumo en el proceso productivo; se ex

cluyen aquellas actividades como la construcción, las agroi~ 

dustrias, las artesanías y otras más que por la naturaleza 

de sus procesos no serán tomados en cuenta en el presente 

trabajo. 

Con el propósito de identificar las distintas ramas que 

conforman al sector manufacturero, utiliiaremos la' Clasifica 

ción Internacional Industrial Uniforme (CIIU), agrupando las 

ramas por tipo de bienes en: bienes de consumo no duradero, 

bienes intermedios y bienes de consumo duradero y ,de tapit~l, 

según la clasificación formulada en los Planes Anuales Oper~ 

tivos del Sector Industrial por la'Or:ganización de las Naciones Uni
das para el Desarrollo Industrial (ONUDI). 

2. IMPORTANCIA 

Durante el período 1971-1980, el sector industrial 

contribuyó con un 19.3% a la genéración del Producto Territ~ 
• rial Bruto del Pa{s, generó ocupación en una proportión del -

11.5% de la población económicamente activa, más del 49 .. 9.% 

de las exportaciones del pa{s son de origen industrial y uti 

lizó materia prima nacional en un porcentaje superior al 

43.0%. 

Al anal-izar en perspectiva la importancia de la indus

tria, existe la posibilidad de incrementar la diversifica

ción de las exportaciones mediante una mayor participación 

de los bienes ~anufacturados procurando, de esta manera, re-
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gular el intercambio comercial desfavorable con el exterior, 
. . 

el sometimiento y vulnerabilidad económica del país, quien 

tradicionalmente ha basado su comercio exterior en la venta 

de ·unos pocos productos primarios. 

Por su propia naturaleza y dinámica, la industria proc~ 

ra mantener y elevar en forma soste~ida la eficiencia técni

co-económica productiva, mediante el aprovechamiento racio

nal de la materia prima, productos semielaborados, desechos 

y energía; así como alcanzar una organización adecuada de 

los procesos técnicos, de manera que se asegure la reducción 

de los costos de producción; para lo cual se procura tecnifi 

car y especializar al trabajador, lo que redundará en incre

mentar la cultura de la población. 

Desde el punto de vista del ·proceso de desarrollo econó 

mico-social del país, el sector industrial ha contribuido a \ 

evidenciar las contradicciones que al interior del proceso 

productivo se han generado, cual· es la acumulación y concen

tración del capital por parte de los propietarios de los me-

.dianos y grandes empresarios fabriles, frente a la creciente 

marginación de la mayoría de la clase trabajadora quienes no 

teniendo otra alternativa de acceso a la riqueza generada, 

han impulsado conjuntamente con otros sectores de la pobla-. 
ción, acciones reinvindicativas de carácter económico y diri-

gido en última instancia sus aspiraciones no sólo a obtener 

una cuota de participación en la distribución del ingreso si-
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no que el acceso al poder político. 

En última instancia es preciso enfatizar sobre la exi

gen c i a dei m pul s a r .u n a e s t r a te g i a dei n d u s tri a 1 iza ció n , 

orientada al carácter social de la producción y distribución 

del o s b i e n e s y s e r v i c i o s y / o de ·1 a. r i q u e z a c r e a da, c o m o m e

dio para alcanzar mejores condiciones de vida para la pobla~ 

ción. 

B. PRINCIPALES VARIABLES Y SU COMPORTAMIENTO 

.1. Producto Industrial 

El producto industrial creció en valores absolutos, en 

.246.1 millones de colones en el período 1971-1978 a precios 

de 1971, con una tasa promedio anual de 5.7%; pasando de 

'519.3 millones en 1971 a 765.4 millones en 1978, disminuyen

do en los dos últimos años de la década en 137.9 millones; 

no obstante, a .precios corrientes, este crecimiento fue del 

12~1% en promedio en ei mismo período. Dicho' crecimiento ha 

sido sostenido con variaciones poco significativas hasta el 

año 1978, lo cual se atribuye, entre otras, al relativo apo~ 

yo que el Estado ha dado al desarrollo industrial a travks 

de una mayor asistencia técnica y financiera, así como por 

el incremeriio de las exportaciones al Mercado Común Centro 

americano y a la relativa ampliación del mercado interno. 

Entre los factores que provocaron el descenso en los úl 
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timos años tenemos: el acelerado proceso inflacionario que 

repercutió en la baja capacidad de compra de la población, 

la agudización de los problemas socio-políticos que trajo 

consigo una disminución en las inversiones en el sector, 

cierre ~e empresas, aumento en la tasa de desempleo y por 

tanto incertidumbre en el empresario nacional e internacio

nal a invertir por la inseguridad a recuperar sus inversio-

nes (Ver Cuadro No. 1). 

CUADRO No. 1 

PRODUCTO INDUSTRIAL Y TASA DE CRECIMIENTO, PERIODO 1971-1980 

A PRECIOS DE 1971 (EN MILLONES DE ~) 

AÑO 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

. ,. 1979 

1980 
FUENTE: Indicadores 

"MI PLAN. 

PRODUCTO INDUSTRIAL 

VALOR ~ 

519.3 

539.4 

·577 .6 

611. 3 

640.0 

" 695.3 

732.3 

765.2 

712.9 

627.5 
Económicas y Sociales 

CRECIMIENTO 

3.9 

7 • 1 

5.8 

4.7 

8.7 

5.3 

4.5 

-6.8 

-12.0 

--------- ~~~-
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2. PARTICIPACION DEL PRODUCTO INDUSTRIAL EN EL PRODUCTO 
TERRITORIAL BRUTO 

El producto industrial es el tercero en importancia en 

la generación del Producto Territorial Bruto de la economía 

del país, con una pa~ticipación promedio en la dficada 1971-

1980 del 19.2% a precios de 1971; superado solamente por el 

sector agropecuario y el sector comercio cuyas participacio

nes fueron del 26.8% y 23.5% en promedio respectivamente. Su 

aporte a la generación del P.T.B. nacional tuvo variaciones 

mínimas oscilando entre un 18.4% y 19.9% en el período anali 

zado. (Ver cuadro No. 2). 

CUADRO No. 2 

PARTICIPACION DEL PRODUCTO INDUSTRIAL EN LA GENERACION DEL 
PRODUCTO TERRITORIAL BRUTO, PERIODO 1971-1980, A PRECIOS DE 

1971 (EN MILLONES DE COLONES) 

AÑO PTB. GLOBAL PTB. INDUST. % PARTICIP. 
1971 2,703.9 519.3 19.2 
1972 2,853.4 539.4 18.9 
1973 2,998.7 577.6 19.3 
1974 3,190.6 611. 3 19.2 
1975 3,263.6 640.0 19.6 
1976 3,500.6 695.3 19.9 
1977 3,713.5 732.3 19.7 
1978 3,950.8 765.2 19.4 
1979 3,882.3 712.9 18.4 
1980 3,345.8 627.5 18.8 
FUENTE: Indicadores Económicos y Sociales - MIPLAN. 
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El grado de industrialización no ha tenido variaciones 

significativas, ya que éste no ha crecido en la proporción 

esperada de acuerdo a la estra~egia de desarrollo adoptada o 

principios de la década de 1960, continuando nuestra ~onom{a de 

pendlendo en su mayor parte del sector agr{cola, a través 'de 

sus rubros tradicionales de producción y exportación. 

3. VALOR AGREGADO POR RAMA INDUSTRIAL 

Entre los objetivos propuestos en el modelo de desa

rrollo -v{a sustitución de importaciones- está la modifica

ción de la estructura productiva del sector industrial, pro

curando incrementar la producción de aquellos bienes que in

corporen mayor valor agregado al proceso productivo, lo cual 

se logró en alguna medida, al incrementar los bienes interme 

dios su participación en la generación del producto 'indus

trial, pasando del 19.9% al 24.8% en el periodo analizado 

(Ver cuadro No. 2, del Apéndic~ Esta~{stico). 

Por otro lado, se procuró disminuir la participación de 

bienes ligeros de consumo en la composición del valor agrega

do del sector por rama industrial; no obstante los productos 

alimenticios, bebidas, textiles, calzado y vestuario y produc 

tos qu{micos continuaron teniendo mayor particip~c1ón. (Ver 

cuadro No. 3). 
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CUADRO No. 3 

RAMAS INDUSTRIALES CON MAYOR PARTICIPACION EN LA GENERACION 

DEL VALOR AGREGADO DEL SECTOR INDUSTRIAL 

RAMA INDUSTRIAL 

Productos alimenticios 

Bebidas 

Textil es 

Calzado y vestuario 

Productos químicos 

Productos derivados del 

petróleo 

PARTICIPACION % 
PROMEDIO 

28.1 

11.0 

11.0 

9.3 

8.7 

5.8 

FUENTE: Anexo No. 2 del Apéndice Estadístico 

Lo anterior evidencia la necesidad de implementar medi

das de política económica que fortalezcan y amplíen las in

dustrias de bienes intermedios y de capital que son los que 

generan mayor valor agregado por unidad invertida. 

4. VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION INDUSTRIAL 

Este rubro creció en el período, en valores absolu

tos, en 422.4 millones de colones con una ~asa promedio de . 

8.8% por año, registrándose en los útlimos 2 años de la déca 

da (1979-1980) tasas negativas de crecimiento de 4.5% y 

16.2% respectivamente; (Ver cuadro No. 3 del Apéndice Esta-
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dístico); no obstante lilas tasas de crecimiento del Valor Bru 

to de la Producción son superiores en todas las ramas indus

triales a las del Valor Agregado, esto se debe a que en la 

producción manufacturera existe un alto componente de insumas 

importados, principalmente en la producción de "bienes interme 

dios y de capital. El crecimiento de los precios de estos in

sumas, ha sido mayor que el crecimiento de los precios de los 

productos manufacturados en el país, principalmente en las r.a 

mas de papel y cartón, derivados del petróleo, industrias me

tálicas básicas, maquinaria no eléctrica y productos quími

cos", 'i/ lo que confirma que el nivel de dependencia externa 

de materias primas importadas, lejos de constituir un benefi

cio socio económico para el país, agrava la situación infla

cionaria y encarece el valor de los productos haciendo difí

cil su competitividad en'los mercados extrarregionales. 

Por ello en tanto no se modifiquen sustancialmente los 

p a t r,o n e s d e pro d u c ció n d á n d o 1 e é n f a s i s a 1 a pro d u c ció n de 

bienes con una alta composición de insumas nacionales, a fin 

de contrarrestar la dependencia de materias primas del exte

rior, e importa~ insumas para producir bienes intermedios y 

de capital a precios favorables, todo intento de incrementar 

la producción industrial en base a patrones tradicionales 

aumentaría el costo de los productos manufacturados afectan-

'i/ Plan Anual Operativo del Sector Industrial 1977, Ministe
terio de Economía p. 5. 
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do la balanza comercial de la eéonomía. 

5. IMPORTACIONES 

En "el país, el componente importado que se incorpor6 

al proceso productivo es del orden del 52.2% en promedio du

rante la última década (1971-1980). En dicho período las com 

pras de materias primas y bienes intermedios para uso indus

trial ascendieron a" 336.6 millones de colones en promedio 

anual a precios de 1971. (Ver cuadro No. 4). 

CUADRO No. 4 

COMPONENTE IMPORTADO DE MATERIAS PRIMAS Y BIENES INTERMEDIOS 

EN lA GENERACION" DEL PRODUCTO TERRITORAl BRUTO INDUSTRIAL A 

PRECIOS DE 1971; PERIODO 1971-1980 (EN MILLONES DE COLONES) 

AÑO PTB. INDUSTRIAL MATERIA PRIMA Y 
BIENES INT. IMP. %PARTICIPACION 

1971 519.3 243.3 46.8 

1972 539.4 260.7 48.3 

1973 577.6 336.8 58.3 

1974 611. 3 329.6 53.9 

1975 640.0 252.6 39.5 

1976 695.3 327.2 47.1 

1977 732.3 427.3 58.3 

1978 765.2 420.5 54.9 

1979 712.9 401. 3 56.3 

1980 627.5 366.6 58.4 
FUENTE: Indicadores Económicos y Sociales. MIPlAN. 

Dentro de la estructura de las importaciones el grupo de 
bienes que mayor participaci6n han tenido son los bienes in-
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termedios, con una tasa promedio del 44.3%, seguido de los 

bienes de consumo duradero y de capita1.con un 33.7.%, además 

se han importado bienes, ligeros dé consumo en un porcentaje 

del 22% en promedio. Esto .demuestra un cierto funcionamiento 

del modelo de desarrollo adoptado, en lo referente a bienes 

ligeros de consumo e insuficiente aplicabilidad del mismo en 

los bienes intermedios y de capital. (ver cuadro No. 5) 

CUADRO No. 5 

TASAS DE PARTICIPACION POR GRUPO DE BIENES IMPORTADOS. 

, (1971 - 1980) 

Rama 
Industria 

Bienes de 
consumo 

Bienes 

1971 1972 1973 '1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 

26.3 22.4 19.9 20.5 19.9 19.7 19.6 19.2 22.8 29.7 

Intermedios 42.9 41.9 48.6 50.6 43.7 41.2 42.7 41.0 43.2 47.0 

Bienes de 
Capital 30.8 35.7 31.5 28.9 36.4 39.1 37.6 39.7 34.0 23.3 

FUENTE: Cuadro No. 4 del Apéndice Estadístico. 

Del cuadro No. 4 se desprende que la dependencia externa 

se ha acentuado en la'altima década, en el sector industrial, 

puesto que la participación del componente importado de mate

rias primas y bienes intermedios en la producción se ha incre 

mentado en el período analizado, pasando del·46.8% en 1971 al 

59.9% en 1980. 
BIBLIOTECA CENTR~L , 

GNIVEIIlStOAD DE EL !H't..VAQQft. : 
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6. EXPORTACIONES 

la industria manufacturera participó con un 49.9% en 

promedio del total de las exportaciones a precios de 1971 du 

rante el periodo analizado, al compar~r este porcentaje con 

la participación que tuvo dentro del total de las importa~iQ 

nes (52.1) en promedio, arrojó un balance desfavorable del 

intercambio comercial del sector con el exterior. No obstan 

te dicho porcentaje supera al de las exportaciones agrícolas 

(45.5%); lo que denota una mayor importancia ~elativa de la 

industria dentro del total de las exportaciones del país. 

(Ver cuadro No. 6 y Gráfica No. 1). 

CUADRO No. 6 

EXPORTACIONES TOTALES Y DEL SECTOR MANUFACTURERO, PARTICIPA-
CION A PRECIOS DE. 1971, (EN MIllONES DE COLONES) 

EXPORTACIONES %PARTICIPAC. 
AÑO EXPORT.TOTAlES AGRICOlAS MANUFACTURERAS AGRICOlAS MANUFACTURERAS 

1971 571. O 314.4 255.3 55.1 44.7 
1972 699.8 308.8 351. 4 44.1 50.2 

1973 699.4 287.5 363.6 41.1 52.0 
1974 683.8 309.5 351. 2 45.3 51. 4 

1975 715.4 351. 6 337 . 1 49.1 47.1 

1976 755.2 336.4 377.8 44.5 50.0 
1977 727.9 298.9 378.5 41.1 52.0 
1978 830.5 331. 9 444.2 40. O· 53.5 

1979 1,072.7 483.2 542.9 45.0 50. ,6 

1980 740.6 368.7 35-2.7 49.8' 4 7 ~ 6 
, 

FUENTE: Indicadores Económicos y Sociales MIPlAN. 
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En cuanto a la- estructura por grupo de bienes se refie

re, €stos tuvieron la siguiente tendencia: los bienes lige

ros de consumo alcanzaron un porcentaje del 61.0% en prome

dio; como reflejo de la estructura productiva del sector, 
. 

los bienes intermedios participaron con un 29.3% y los bie-

nes de capital con el 9.8% en promedio. (Ver cuadro No. 7) 

CUADRO No. 7 

TASAS DE PARTICIPACION POR GRUPO DE BIENES EXPORTADOS 

(1971 - 1980) 

RAMAS INDUSTRIALES 1971 1912 1973 1974.1975 1976 1977 1978 1979 1980 

Bienes de consumo 63.6 ~7.0 62.7 61.7 67.0 61.1 59.3 58.1 56.2 53.6 

Bienes intermedios 26.6 24.2 26.5 27.9 24.9 30.1 30.1 31.7 34.6 36.6 

Bienes de capital 9.8 11.1 10.0 10.4 8.0 8.8 10.6 10.1 9.2 9.8 

FUENTE: Cuadro No. 5 del Apéndice Estadístico 

7. INVERSIONES 

La' participación de las inversiones del sector indus-

trial dentro dél total del sector privado~ fue del 28.3% en 

promedio anual durante el período analizado, denotándose la 

incidencia que esta variable tiene, en,la generación de empleo 

e ingreso en'la poblaci6n y en general para el cumplimiento 

de los objetivos y metas de los planes de desarrollo indus

trial del país. 
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La inversión en bienes de capital fijo del sector, cre

ció hasta el año 1978 en 246.1 millones de colones" disminu

yendo en 1979 en 82.1 millones en relación al año anterior, 

agudizándose este descenso en 1980 como consecuencia de la 

inestabilidad política' del país en los últimos años (Ver cua

dro No. 8). 

CUADRO No. 8 

INVERSION PRIVADA BRUTA Y DEL SECTOR INDUSTRIAL, PARTICIPACION 
A PRECIOS CORRIENTES (EN MILLONES DE COLONES) 

INVERSION PRIVADA BRUTA 
AÑO EN ACT.FIJOS INVENTARIO TOTAL IVER. INDUST. % PARTIC. 

1971 263.6 62.4 326.1 70.8, 21.7 

1972 346.0 -66.0 280.0 104.6 37.3 

1973 377.0 88.1 465.1 109.5' , 23.5 
- , 

. " ~ , .... '" -',' . ~ 

1974 508.4 173.7 682.1 149 . 9, :~ ~ :: ~;.' "22. O 
- -.:" ...... 
'l';:' 

1975 673.6 -40.1 633.5 242.2 38.2 

1976 791. 4 -25.8 765.6 307.2 " 40.1 

1977 ,995.5 158.1 1,153.6 264.8 23.0 

1978 1,256.9 215.6 1,472.5 316.9 21.5 

1979 1,016.8 -163.0 853.8 234.8 27.5 
\ 1980 510.0 -213.0 297.0 nd. , ' 

FUENTE: Indicadores Económicos y Sociales. ~n PLAN. 

El sector privado disminuyó sus activos fijos en los dos 

últimos años de la década (1979-1980) en 240.1 y 506.8 millo-
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nes de colones respectivamente en relación al año anterior, 

asimismo disminuyó inventarios en 378.6 y 428.6 millones de 

colones en el mismo perfodo, "lo cual representa un esfuerzo 
~" 

por minimizar los ries~os percibidos y reales, reduciendo la 

actividad económica a niveles acordes a las espectativas in

ciertas", 4/ al final de la década, principalmente después 

del año 1978, se dio el cierre de gran cantidad de empresas 

industriales, aumentando el desempleo en el sector; los em

presarios industriales optaron por sacar del pafs sus capita

les, deteriorando con ello más nuestra economfa (Ver cuadro 

No. 8 del Apéndice Estadístico). 

8. GENERACION DE EMPLEO 

Uno de los problemas fundamentales en El Salvador, 

es el elevado crecimiento demográfico que ha experimentado 

en la última década, durante la cual la población se incre

mentó en 2.8 por millar en promedio anual; de este aumento 

poblacional, ha existido una {ncorporación de 48.450 perso

nas económicamente activas en promedio anual 'al mercado de 

trabajo en el perfodo. Según la Dirección General de Estadí~ 

tica·y Censos,el Sector Industrial en 1971 proporcionó 

110,000 puestos de trabajo, equivalente a un 9.4% de la po

blación Económicamente Activa del pafs, y en 1980, esta can-

~/ Centro Universitario de Documentación e Información, CUDI 
Op. Cit. P. 20. 
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tidad ascendió a 218,400 empleos generados, equivalente a un 

13.7%; de la PEA; el sector participó con un 11.5% en prome

dio anual durante la década en la generación de ocupación de 

la población económicamente activa. (Ver cuadro No. 9) 

CUADRO No. 9 

BALANCE DE MANO DE OBRA NACIONAL Y DEL SECTOR MANUFACTURERO 
A~OS 1971-1975-1978-1980 (EN MILES DE HABITANTES) 

CONDICION DE ACTIVIDAD 1971 (a) 

Total de 'Recursos 
Humanos 3,554.6 

Población económicamente 
Activa 1,166.5 

Ocupada 1,028.9 

Desocupada 137.6 

Ocupación Sector Manu-
facturero 110.0 

Total de Recursos Humanos 

Población económicamente 
Activa 

PEA Ocupada 

PEA Desocupada 

Ocupación manufacturera 

PORCENTAJES 

100.0 

32.8 

88.2 

11.8 

9.4 

1975 1978 1980 

4,094.0 4,279.3 4,563.5 

1,287.8 1,425.5 1,593.4 

1,220.3 1,372.2 1,336.5 

67.6 53.3 256.9 

128.4 194.5 218.4 

100.0 

31.5 

94.7 

5.3 

9.4 

100.0 

33.0 

96.3 

3.7 

13.6 

100.0 

36.2 

83.9 

16.1 

13.7 

FUENTE~ Anexo 6 del Apéndice Estadistico. 
(a): Dirección General de Estadistica y Censos. 

Sin embargo las cantidades de ocupación del sector inclu-
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yen un 30.9% de sub-empleo (60.571) para los últimos dos 

años, o sea aquellas personas con ingresos menores de tl00.00 

mensuales y/o trabajan jornadas parciales menores de 35 ho-

ras a la semana. 

En cuanto a determinar el número de desocupados en el 

sector, es sumamente difícil ya que no se cuenta con estadís

ticas confiables debido a que ninguna institución recabó los 

datos en forma continua y 'sistemática; así la Dirección Gene

ral de Estadística y Censos como institución encargada de re

cabar tal información, en su último censo industrial obtuvo . . 

una cifra de 58,318 personas ocupadas en el sector para el 

año 1978, la cual difiere de la información proporcionada por 

la Unidad de Investigaciones Muestrales del Ministeri6 de 

Planificación que reportó una cifra de 195,897 personas ocupa 

das en el mismo año; dicha unidad realizó también cálculos pa 

ra cuatro sectores: el agrícola, el industrial, comercio y 

servicios dando como resultado que 1,232.128 personas estaban 

ocupadas y qué 496,650 estaban sub-empleados lo cual da una 

tasa del 40.2% de sub-empleo. 

Los' datos anteriores demuestran que el sector industrial, 

ha generado empleo pero no de acuerdo a las necesidades econó . . 
micas, sociales y demográficas del país en forma suficiente, 

al no crear centro de trabajo en el interior del país y con-

centrar el proceso industrial en el área metropolitana, dando 

origen a una inmigración rural muy acentuada hacia las areas 
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nes de colones, correspondiéndole el 76% al capital social, 

el 12.6% en concepto de utilidades y el 11.4% a las reservas 

reinvertibles; para el año 1978, estos recursos se incremen

taron a 1,725.2 millones de colones distribuidos así: el ca

pital social redujo su participación a un 38.2%; las reser

vas de capital aumentaron a 38.7% y las utilidades no distri 

buidas alcanzaron un 23.1% (Ver cuadro No. 10)~ 

CUADRO No. 10 

RECURSOS PROPIOS DE LAS SOCIEDADES ANONIMAS DEL SECTOR 
MANUFACTURERO, A~O 1971 y 1978 (EN MILLONES DE COLONES) 

No. de Empresas 

Capital social 

Reservas (a) 

Utilidades 

TOTAL 

1971 

221 

343.7 

51. 8 

56.8 

452.3 

% 

76.0 

11.4 

12.6 

100.0 

1978 

355 

658.5 

667.6 

399.1 

1,725.2 

% 

38.2 

38.7 

23.1 

100.0 

FUENTE: Superintendencia de Sociedades y Empresas Mercantiles. 
Ministe~io de Economía. 
(a) Comprende la Reserva Legal, Reserva Laboral, Re
serva por. Depreciaciones y Reserva para eventualidades. 

ii) Recursos ajenos a la empresas 

Como recursos ajenos a las empresas manufactureras 

tenemos: los provenientes del sistema financiero'nacional, de 

proveedores y las exenciones fiscales. 
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a) SISTEMA FINANCIERO NACIONAL 

Una de las mayores fuentes de financiamiento del sec

tor es el sistema financiero nacional compuesto por los ban

cos comerciales e hipotecarios, las institticiones financieras 

no bancarias y. los organismos públicos de fomento a la indus

tria (Ver cuadro No. 11). 

CUADRO No. 11 

CREDITOS DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL AL SECTOR MANUFACTU
RERO POR FUENTES Y USOS. PERIODO 1971-1978 (EN MILLONES DE COLONES) 

INSTITUCIONES 

FUENTES 

Bancos Comerciales e Hipoteca~ 
rios 

Inst. financieras no bancarias 

INSAFI 

FIGAPE 

TOTAL SISTEMA FINANCIERO 

USOS 

Capital de operación 

Formación de capital 

Construcción 

Refinanciamiento 

VALOR 

1,760.4 

119.0 

274.7 

36.1 

2,i90.2 

1,738.2 

138.1 

92.5 

221.4 

PORCENTAJE % 

80.4 

5.4 

12.5 

1.7 

100.0 

79.4 

6.3 

4.2 

10.1 

FUENTE: Dirección de Estudio, Información y Documentación 
Económica. Ministerio de Economía. 
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urbanas. 

En el anexo No. 6 del Apéndice Estadistico se puede ob

servar la creciente incorporación de la mano de obra femenina 

al sector industrial, pasando del 35.3% en 1971 al 44.0% en 

1980 lo cual se atribuye, entre otros aspectos, a "la "necesi

dad de aumentar los ingresos familiares para poder contrarre~ 

tar los efectos de la disminución del salario real, lo que ha 

hecho prácticamente imposible la subsistencia de la familia 

con sólo el salario del Jefe del hogar". §.l 

9~ FUENTES DE FINANCIAMIENTO 
INTERNAS 

Los recursos financieros con que cuentan las empresas 

man~factureras podemos dividirlas de acuerdo a su origen en 

dos categorías: recursos propios y los provenientes de insti

tuciones ajenas a las mismas. 

i) Recursos Propios d~ las Empresas 

Dentro de estos recursos están: el capital social, 

las reservas de capital factibles de ser reinvertidos y las 

utilidades no distribuidas; así tenemos que para el año 1971, 

el balance consolidado de 221 empresas del -sector manufactu

rero ~/ arrojó un monto de recursos propios de 452;~ millo-

É..I Cañas López, José Roberto y Ana Graciela Trejo Padilla, "Evolución, 
Situación Actual y Perspectiva de la Fuerza de Trabajo en la Industria 
Salvadoreña p. 82 

6/ Comprende solamente empresas de sociedades anónimas, que proporcionan 
información a la Superintendencia de Sociedades y empresas mercantiles. 
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En el cuadro anterior se puede observar que los mayores 

montos de financiamiento al sector manufacturero provienen 

de los bancos comerciales e hipotecario con un 80.4% y del 

INSAFI con un 12.5% del total. 

Con relación al destino del crédito, se observa que el 

rubro que absorbió la mayor cantidad es el capital de opera

ción con un 79.4% del total, siguiéndole el refinanciamiento 

de deudas con un 10.1% y el resto 10 absorbió la formación 

de capital y construcción; de donde se deduce que el finan~ 

ciamiento al sector ha generado un escaso dinamismo indus

trial por la poca asignación de recursos al rubro de la for

mación de capital. 

b) Beneficios Fiscales 

Otra fuente de financiamiento del sector manufacture 

ro lo constituyen, los recursos liberados por el gobierno en 

concepto de exenciones fiscales pára aquellas empresas ampa

radas al Convenio Centro Am~ricano de Incentivos Fiscales al 

Desarrollo Industrial, a la Ley de Fomento Industrial y al 

Protocolo de San José (30%); estos beneficios consisten en 

la exención de impuestos a la importación de materia prima 

y bienes de capital, para las empresas amparadas a dichos 

instrumentos . 

. La mayor cantidad de beneficios concedidos al Sector In 

dustrial han sido en concepto de exenciones a la importación 
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de materias primas y bienes de" capital, alcanzando este rubro 

un 88% del total de los beneficios otorgados al sector y un 

12% a las exenciones, a las empresas amparadas al protocolo 

de San "José (30%) (Ver cuadro NO.:"10 del Apéndice Estadístico). 

FUENTES EXTERNAS DE FINANCIAMIENTO 

Las economías latinoamericanas, por su carácter dependie~ 

te, carecen de capacidad de ahorro interno para crear bienes 

de capital y contrarrestar la creciente importación de los mis 

mos de los países industriales;"esta característica ha induci

do al sector manufacturero a recurrir al financiamiento exter-

"no, ya sea éste en concepto de inversión directa o a través de 

préstamos. 

i) Inversión Extranjera Directa 

Las inversiones extranjeras directas al cazaron durante 

el período 1971-1978 un monto de 116.6 millones de colones, p~ 

ra el sector manufacturero, siendo la rama textil la que ha 

recibido "el mayor volumen de capital extranjero, siguiend6 en 

importancia el calzado y vestuario y productos químicos. 

ii) Préstamos Extranjeros 

Los préstamos que el país recibe del extranjero son 

registrados de acuerdo al plazo, en préstamos menores de un 

año y préstamos mayores de un año; en cuanto a estos últimos, 

más del 50% han sido concedidos al sector industrial. (Ver 
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cuadro No. 11 del Apéndice Estadístico). 

10. UTILIZACION DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCION 

Algunos de los problemas de la década anterior del 

modelo de desarrollo -vía sustitución de importaciones- como 

las limitaciones del Mercado Común Centroamericano y ia es

trechez del mercado interno, han subsistido en el período 

analizado; aunado a estos problemas ha existido poco dinamis 

mo en el comercio internacional para incrementar las export~ 

ciones fuera del área centroamericana, ésto ha traído como 

consecuencia una disminución gradual en la utilización de la 

capacidad de producción del sec~or manufacturero. 

Por otra parte, la agudización de los problemas 'socio

políticos internos que se han generado ~l final de la década, 

ha traído como consecuencia el cierre de empresas industria

les y disminución en los volúmenes de' produc~ión, fuga de ca

pitales, dificultad en la obtención de divisas para la compra 

de materias primas, etc., lo cual ha incidido en una menor 

utilización de la capacidad instalada del sector. 

Para el año 1974, según la información estadística pro

porcionada por 153 empresas encuestadas del sector manufactu

rero incentivado I/, solamente el 70.7% de la capacidad ins

talada de la industria fue utilizado; para el año 1980 el po~ 

I/ Encuesta realizada por la Dirección de Desarrollo y Control 
Industrial del Ministerio de Economía. 
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centaje de utilización se redujo a un 66.6% debido, en gran 

medida, al cierre de un considerable número de empresas y a 

la incertidumbre de los empresarios a recuperar sus inversio

nes. (Ver cuadro No. 12). 

CUADRO No. 12 

CAPACIDAD INSTALADA Y UTILIZADA DEL SECTOR INDUSTRIAL, PERIODO 

1974-1978-1979-1980 (EN MILLONES DE COLONES) 

AÑO 

1974 

1978 

1979 

1980 

CANTIDAD MAXIMA 

700.7 

888.2 

1,031.7 

1,173.2 

PRODUCCION ACTUAL 

495.8 

662.0 

715.7 

781.1 

%UTILIZADO 

70.7 

75.0 

69.4 

66.6 

FUENTE: Cuadro No. 12 del Apéndice Estadistica . 

. C. ASPECTO LEGAL E INSTITUCIONAL 

1. Aspecto Legal 

Se refiere al conjunto de leyes, convenios y regla

mentos que regulan.el funcionamiento de los diversos aspectos 

relacionados con el sector industrial, su promoción y desarro

llo; entre éstos se pueden mencionar: 

- Convenio Centro Americano de Incentivos Fiscales al De

sarrollo Industrial. 

Reglamento al Convenio Centroamericano de Incentivos 

Fiscales al Desarrollo Industrial (REIFALDI). 
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Ley de Fomento Industrial Reformada (parcialmente vi

gente). 

- Ley de Fomento de Exportaciones 

- Ley de creación del Instituto Salvadoreño de Fomento 

Industrial (INSAFI). 

- Ley de creación del Fondo de Financiamiento y Garantía 

para la Pequeña Empresa (FIGAPE) 

- Ley de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxi

liares. 

- Ley Orgánica del Banco Central. de Reserva de El Salvador. 

Ley de Creación del Fondo de Desarrollo Económico. 

- Ley General de Asociaciones Cooperativas y su Reglamen

to. 

- Código de Trabajo. 

Ley de Impuesto sobre la Renta. 

- Leyes relacionadas con la localización industrial. 

- Ley de Tran~ferencias Internacionales. 

2. Instituciones 

. Es el conjunto de entidades públicas y privadas que 

orientan, coordinan, financían y fomentan el desarrollo del 

sector industrial del país. 
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i) Públicos 

Las principales instituciones públicas relacionadas 

con el sector industrial son: 

- Ministerio de Planificación y Coordinación del Desa

rrollo Económico y Social. 

- Ministerio de Economía. 

- Ministerio de Hacienda. (Depto. de Asuntos Industria-

l es ) . 

- Ministerio de Comercio Exterior 

- Centro Nacionai de Productividad (CENAP) 

- Instituto Salvadoreño de Fomento Industrial. 

- Fondo de Financiamiento y Garantía para la Pequeña 

Empresa (FIGAPE). 

Comisión Asesora Nacional. 

- Dirección de Desarrollo y Control Industrial. 

ii) Privadas 

Las principales instituciones privadas relacionadas 

con el sector industrial son: 

- Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI) 

- Cámara de Comercio e Industria de El Salvador. 

- Comité de Exportadores de El Salvador (COEXPORr). 
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D. SINTESIS 

En base al comportamiento de las variables del sector 

industrial, el rol de l~s instituciones estatales y el marco 

legal deola actividad manufacturera, durante el período 1971-

1980, se puede afirmar que el c~ecimiento industrial fue míni 

mo y no uniforme siendo las posibilidades de desarrollo de la 

industria manufacturera sumamente limitadas, en el marco es-

.. tructural vigente. o 

-.. ~ 

El fundamento de la anterior aseveración se deriva de 

comparar aspectos positivos y negativos del desenvolvimiento 

de la actividad industrial donde prevalecen los segundos. 

Los aspectos considerad<?so positivos se °reducen al esca

so incremento relativo experimentado en la producción de bie

nes intermedios y que es congruente, en cierta medida, con la 

estrategia de desarrollo del sector; el d~namismo que experi

mentaron algunas ramas industriales como la de productos ali

menticios, bebidas y textiles; habiéndose logrado además cana 

lizar inversiones en infraestructura y en programas de co-in

versión industrial así como el sostenimiento de incentivos 

fiscales. 

Los factores desfavorables al des~rrollo industrial ose 

pueden tipificar, unos como de carácter coyuntural y otros de 

naturaleza estructural. Entre los primeros se pueden mencio

nar la aguda caída de las inversiones al final del período y 

BIBLIOTECA CENTRAL 
DHIVEIUIIDAD g. EL SAI.VAD •• 

--~ 
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factores inflacionarios que repercutieron en la agudización 

de los desajustes en el intercambio comercial de manufactu

ras, donde por cada colón generado por concepto de exporta

ciones se .gastaron dos en compras al exterior. 

Entre los aspectos atribuibles a la estructura del país 

y del sector están la concentración industrial en el área me 

tropolitana de San Salvador, la estrechez del mercado inter

no y problemas de integración centroamericana, las limitaci~ 

nes financieras, la concentración de la propiedad de los me

dios de producción manufacturera en pocas manos, lo que ori

gina bajos salarios e ingresos del trabajador. 

Empero existen aspectos estructurales que escapan a las 

regulaciones internas siendo los más relevantes, la dependen

cia económica, tecnológica y comercial con el exterior, así 

como la política monopolística que ejercen las empresas trans 

nacionales con subsidiarias en el país. 

La conjugación de los factores antes descritos aunado al 

hegemonismo político de las clases económicamente poderosas 

del país, son los factores de fondo que limitaron todo inten

to de aceleración del desarrollo industrial del país, lo cual 

restringiría sustancialmente en un futuro todo intento de pr~ 

greso del sector, si no logran ser superados gradual y/o to

talmente. 
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CAPITULO III 

ANALISIS GLOBAL DE LOS PLANES ANUALES OPERATIVOS DEL SECTOR 

INDUSTRIAL EN EL SALVADOR 

A. FORMULACION 

1. Antecedentes Históricos 

En El Salvador, la formulación de los Planes Anuales 

Operativos del Sector Industrial tienen como antecedentes, 

la necesidad de contar con un instrumento operativo para con 

cretizar los objetivos y metas estipuladas en los planes de 

mediano plazo del sector, procurar poner en marcha las estra 

tegias de desarrollo industrial enel corto plazo, así como 

disponer de mecanismos y medidas de política ecoriómica para 

enfrentar problemas coyunturales. 

A efecto de iniciar el trabajo de estructuración de los 

Planes Anuales Operativos (PAO) del Sector, los responsables 

de dicha actividad recurrieron a la experiencia acumulada· 

por el Ministerio de Ecónomía en materia de planificación ge 

neral, sectorial e institucional hasta el año de 1975, con

tando con la valiosa colaboración del Programa de las Nacio

nes Unidas para el Desarrollo (PNUD) y de la Organización de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), a 

trav~s del Proyecto ELS/73/005 "Progra~ación y Políticas In

dustriales", en coordinación 'c6n el Con~ejo Nacional 'd~ PlariificaGió~. 
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(CONAPlAN) y la Unidad de Política ~ Programación Industrial 

del Departamento de Planificación y Asesoría Técnica del Mi

nisterio de Economía. Como resultado de esta actividad, se 

formularon los Planes Anuáles Operativos del Sector Indus

trial para los años 1976, 1977 Y 1978; constituyendo éstos 

el com~lemento que vino a llenar el vacío existente en la 

Planificación del Sector Industrial en 10 relativn a la ope

ratividad. 

2. Información Estadística 

las fuentes básicas de información estadística, uti-

lizadas para la formulación de los PAO del sector industrial 
; 

han sido: los Indicadores Económicos y Sociales del Consejo 

Nacional de Planificación 1/ (CONAPlAN), Revista Mensual del 

Banco Central ~e Reserva de El Salvador, Censos y Anuarios 

Estadísticos de la Dirección General de Estadística y Censos 

(DIGESTYC), Dirección de Desarrollo y Control Industrial del 

Ministerio de Economía, Dirección de Programación y Política 

Industrial del mismo Ministerio, Memorias del INSAFI y 

FIGAPE. 

la información estadística proporcionada por las dife

rentes dependencias gubernamentales, difieren en cuanto a 

las cifras que registran, habiéndose1e dado mayor confiabili 

dad a los datos suministrados por DIGESTYC, el Banco Central 

de Reserva y CONAPlAN, por tener esta instituciones regis-

1/ Ministerio de Planificación y Coordinación del Desarrollo Económico y 
Social (MIPlAN) a partir del mes de febrero de 1976. 
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tras estadísticos más sistematizados. 

Algunos factores que dificultan la elaboración y dispo

nibilidad de datos estadísticos son: 

- La falta de continuidad y sistematización en la reco

pilación de los datos. 

- Falta de estandarización en los criterios para elabo

rar y propor~ionar información. 

- Falta de modernización en los métodos estadísticos. 

- Insuficiencia de datos y poca confiabilidad en algunos 

de ellos, en algunas dependencias estatales. 

* En tal sentido debe procurarse: 

- Estandarizar criterios y procedimientos para elaborar 

·los datos estadísticos. 

- Auxiliarse en el mayor grado posible de ~rocedimientos 

computarizados en los métodos estadísticos. 

- Auxiliarse de los planes (diagnósticos) como fuente de 

datos. 

Propugnar por que las dependenc·ias y. unidades productivas 

lleven sus registros estadísticos y suministren la in

formación hacia las dependencias estatales que :1 as' . 

requieran. 
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3. METODOLOGIA PARA SU ELABORACION 

Para la formulación de los planes de corto plazo del 

sector industr.ial, se tomaron como marco de referencia los 

siguientes documentos: 

- Estrategia Global de Desarrollo Económic-o y Social 

del País. 

Planes de Mediano Plazo d~ Desarrollo Industrial de 

los períodos 1973-77 y 1978-82; 

Orientaciones- Económicas B§sicas para la preparación 

de los PAO; 

- Orientaciones Metodológicas Generales para la formula 

ción de los PAO. (Dadas-por ONUDI-PNUD); 

- Planes Operativos Institucionales relacionados con el 

sector. 

previamente a la elaboración de cada plan operativo, se 

efectuó un diagnóstico industrial con el fin de analizar el 

comportamiento de las diferentes variables económicas, rela

cionadas con dicha actividad. 

El contenido de cada plan de corto plazo comprende los 

siguientes aspectos: Fundamentos Estratégicos, Fundamentos 

Coyunturales, Objetivos, Políticas e Instrumentos, Meta~, Pr~ 

gramas y Proyectos y al final un Apéndice Estadístico. Estos 

aspectos no son tomados en cuenta en su totalidad en cada 
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plan. 

Los fundamentos e~tratégicos se establecieron en base a 

los lineamientos que °en su oportunidad proporcionó el Minis

"terio de Planificación; los fundamentos coyunturales recogen 

los factores dé la coyuntura nacional e internacional con el 

fin de prever su incidencia en el comportamiento de la acti

vidad manufacturera, entre los cuales se pueden mencionar 

las fluctuaciones del mercado cambiario, la inflación inter

na y externa, la localización industrial, etc. 

Los objetivos se determinaron en base a los previstos 

en los planes quinquenales 1973-1977 y 1978-1982. Las políti 

cas e instrumentos de política se fundamentaron, en gran me

dida, en las políticas establecidas en los planes quinquena-

. les así como en los presupuestos económicos y monetarios de 

1976, 1977 y las previsiones preliminares para 1978." 

Las metas se fijaron en coherencia con las cifras techo 

dadas a conocer por el Ministerio de Planificación, para el 

conjunto de la economía. 

El proceso metodológico comprendi~ la definición de pr~ 

gramas, proyectos y medidas a nivel de proyectos. 

Los programas básicos consideraron aquellos proyectos 

que culminaron en una inversión física; subdividiéndose en 

programas de Inversión, de Co-inversión, Pre-inversión, de 

Estudio e Investigación. Es importante señalar que el Progra-
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ma de Inversión presenta los estados siguientes: Ejecución 

y arrastre, factibilidad sin ó con ingeniería detallada y p~ 

ríodo de implementación, un año •. 

Los programas de apoyo tienen como finalidad y objeti

vos principales crear, fortalecer·y mejorar las condiciones 

funcionales del sector a través de la prestación de servi

cios directos e individuales. Entre estos programas tenemos, 

programa de infraestructura industrial, de Promoción de In

versiones, Exportación y Asistencia, de Formación de Recur

sos Humanos, de Asistencia Técnica Interna y de Asistencia 

Técnica Externa. 

Como proyectos se consideraron los documentos que contie 

nen un plan de acción capaz de materializarse en algún aspe~ 

to del desarrollo económico y social, que se refieren a la 

producci6n de algún bien ó a la prestación de un servicio, 

con el empleo de cierta técnica y con miras a obtener un de

terminado resultado ó ventaja económica.y social. 

Los proyectos fueron considerados en detalle para las 

instituciones públ;-cas relacionadas con el sector industrial; 

en cuanto a la empresa privada sólo se consideraron aque

llos que realizaron trámites de beneficios fiscales. 

Tal como se ha descrito, algunas fallas del proceso me

todológico de .formulación de planes se originaron por la dé

ficiente información estadística. La orientación política e 

______ -'IIIIl 
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ideológica de mediano plazo en la cual se fundamentó la es

trategia de corto plazo, no permitió desarrollar con mayor 

efectividad el proceso de planificación de corto plazo, así 

como por el ca'rácter indicativo de la planificación. 

Asi tenemos que el conjunto de medidas de política eco

nómica tomadas en cuenta para la estructuración de los pla

nes, no respondían a introducir cambios en la estructura pr~ 

ductiva y tenencia de los medios de producción industrial, 

restando posibilidad de desarrollar un proceso más científi

co de planificación. 

4. Organismos Responsables 

Los, organismos responsables de la formulación de los 

Planes Anuales Operativos del Sector Industrial, fueron el 

Ministerio de Economía en coordinación con el Ministerio de 

Planificación por medio de su División de Operaciones, con

tando con la asesoría del personal t€cnico de la ONUDI y el 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 

Concluido el programa de la Asesoría T€cnica de la 

ONUDI, quedó como organismo responsable de formular y eva

luar la Planificación Anual Operativa del Sector Industrial, 

la Unidad de Política y Programación Industrial del Ministe

rio de Economía. Esta actividad se dejó de realizar a partir. 

del año 1979, siendo una de sus causas la falta de'apoyo político de 

parte de las autoridades responsables de la política económi 
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ca del Sector y de la administración pública en general. 

5. Recursos Humanos y Financieros 

Se refiere a los cuadros técnicos que participaron y 

colaboraron en la fomu1ación de los P.A.O. del Sector, así 

como los recursos financieros que se utilizaron. 

Los recursos humanos naci~nales, fueron técnicos propo~ 

cionados por las dependencias involucradas en la Planifi~a

ción Económica General del País y los técnicos extránjeros 

del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Indus 

trial. 

Los equipos de trabajo se distribuyeron de la siguiente 

forma: 

Personal técnico integrado por dos jefes, un coordina

dor del proyecto y siete técnicos provenientes del Mi

nisterio de Economía y del Consejo Nacional de Planifi

cación. 

Personal administrativo formado por cinco personas en

cargadas de la transcripción de documentos. 

Personal de asistencia técnica de ONUD!, dirigido por 

el señor Gustavo Luna Uzqui,ano, encargado del proyecto. 

La experi enci a acumul ada en 'la formuladón de los pl anes i' 

de corto plazo vino a enriquecer, des.de el punto de vista 

--"" 
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académico, los conocimientos de los cuadros técnicos naciona

les. 

En lo referente al aspecto financiero no existió asigna

ción específica interna, contándose únicamente con la ayuda 

externa, consistente en la c6steabilidad de los técnicos de 

la O.N.U.D.I por parte del Programa de las Naciones Unidas 

antes mencionado. La falta de apoyo financiero interno inci

dió en aspectos tales como insuficiencia de recopilación y , 

procesamiento de información estadística, falta de un inven

tario más completo de recursos económicos, capacitación de 

personal de campo para realizar las investigaciones económi J 

cas necesarias etc .. 

B. Contenido 

1. Fundamentos Estratégicos 

Desde el punto de vista económico, se consideró a 

la estrategia como la dirección prospectiva y a largo plazo 

en el cual se encauzaría el desarrollo económico del sector.' 

Los Planes Anuales Operativos, si bien son' elaborados p~ 

ra el corto plazo, su estrategia se relaciona con la de me

diano plazo .. Los aspectos relevantes en los cuales coinciden 

son: la desceritralización industrial para una mayor integra

ci6n interna, ~ro~ugnar por un desarrollo sostenido del'sec

tor, procurar la reducción del desempleo mediante la adop

ción de tecnología más conveniente al uso intensivo de mano 
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de obra, prin~ipalmente para la peque~a industria y artesa

nía; lograr la complementación regional centroamericana pro

piciando la especialización y complementariedad industrial, 

lo cual supondrá cursos de acción dirigidos a perfeccionar 

los instrumentos de integración, incremento de la demanda in 

terna orientando la producción hacia bienes manufacturados 

de demanda generalizada. 

El análisis de perspectiva efectuado determina que el 

país logre una especialización industrial vertical en agroin 

dustrias, que integre en forma efectiva los sectores princi

pales de la economía; agrícola e industrial, expandir las e~ 

portaciones a mercados extrarregionales del área mejorando 

la eficiencia productiva tendiente a lograr el gradual forta 

lecimiento de la balanza de pagos. 

2. Fundamentos Coyunturales 

La coyuntura, desde el punto de vista económico, es 

la situación que presentan en el momento actual los diferen

tes elementos componentes del sistema económico, como produ~ 

to de su comportamiento en el pasado, su interrelación y 

afectación de uno sobre otro, surgiendo y prevaleciendo si

tuaciones cuya evolución incidirá en determinada forma y me

dida, sobre el desenvolvimiento futuro de la economía. 

Entre las diferentes- situaciones coyunturales que se 

presentaron durante el período de formulación y ejecución de 
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los Planes Operativos del Sector están: la tendencia hacia 

el alza de los precios del café, prevalecientes durante los 

años 1976-1977, ésto creó mayor liquidez en la economía lo 

cual redundó en presiones inflacionarias; la aguda disminu

ción de los precios internacionales del azúcar sufrido a pa~ 

tir de la zafra 1976-77, las continuas limitaciones del Mer

cado Común Centroamericano y su incidencia en la política de 

fomento de exportaciones. 

3. Objetivos y Metas 

Los objetivos trazados en los tres Planes Operativos 

Industriales, se formularon en base a las orientaciones da

das por los planes de mediano plazo del sector en coherencia 

con .la estrategia del modelo de desarrollo. 

En tal sentido se establecieron las metas respectivas a 

cada variable económica, en base a las previstas en los pla~ 

nes quinquenales del sector; el cumplimiento de objetivos 

visto a través del logro de las metas resulta favorable. 

(Ver cuadro No. 1). 

-~-,--- ---------" ....... 
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CUADRO No. 1 

OBJETIVOS Y METAS DE LOS PLANES OPERATIVOS DEL SECTOR 

INDUSTRIAL PERIODO 1976 - 78 

OBJETIVOS 

-Aceleraci6n' del crecimien 

to industrial 

-Fomento a 1 as exportaci a-
nes 

-Generaci6n de empleo di-
recto e indirecto y su 
tecnificaci6n 

-Capitalización del Sec-
tor y uso racional de 
los recursos financieros 

-Aprovechamiento de la 
capacidad ociosa 

METAS 

Alcanzar un creci-
miento del produc-
to industrial del 
9.7% 

Crecimiento de ex-
portaciones 

Incremento del 
empleo 

Incremento de la 
inversión fija 

Incrementar la par
ticipación del Pro
ducto industrial en 

PREVISTAS 

9.7 

10.0 

4.0 

7.5 

el PTB. 18.3 

- Desarrollo de complejos 
industriales (acelera
ción del crecimiento ind.) 

Incremento de las im 
portaci ones 

FUENTE: Elaboración propia, con información ~ 
del Capítulo. II. 

10.5 

10.0 

LOGRADAS 

6.2 

9.9 

. 3.7 

10.9 . 

19.7 

19.5 

11.7 

No obstante, al haberse estipulado las metas en base a 

tendencias históricas no se denota el grado de-esfuerzo polí

ti~o-econ6mico para rebasar dicha tendencia y hacer efectiva 
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la ace1araci6n del proceso' de industria1izaci6n. 

En re1aci6n a la estructura de participaci6n por grupo 

de bienes, se procur6 incrementar la importancia relativa de 

los bienes intermedios y de capital 10 cual se 10gr6 para 

los bienes intermedios (meta propuesta 23.6% y lograda 26.3% 

de participaci6n), no así para los bienes de capital cuya 

participaci6n demostr6 rigidez en el período (la tasa de 6% 

se mantuvo) 10 cual demuestra la dificultad de incrementar 

dicho tipo de bien, por las limitaciones de materia prima y 

de la capacidad instalada del sector. 

CUADRO No. 2 

METAS PREVISTAS Y ALCANZADAS EN LOS PLANES OPERATIVOS DEL 

SECTOR INDUSTRIAL DE 1976-1977-1978 

Producto Industrial 

Valor Bruto de la Producción 

Importaciones 

Exportaciones 

Inversión 

Empleo 

Demanda Interna 

Participaci6n del Producto 
Industrial en el PTB. 

M E T A S % 

PREVISTAS ALCANZADAS 

9.7 

9.8 

10.5 

10.0 

7.5 

4.0 

9.9 

18.3 

6.2 

5.6. 

16.3 

9.9 

6.7 

3.7 

19.7 

FUENTE: Planes Anuales Operativos Industriales 1976-1977-1978 
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4. Políticas e Instrumentos 

Estos elementos coadyuvan a la consecución de los ob

jetivos trazados en· la planificación de corto plazo, mediante 

su aplicación se procuró· concretizar las diferentes.activida

des económicas re1acionad~ con el sector. 

Para los años de 1976-77 no se formularon las políticas, 

medidas e instrumentos de política de corto plazo, que viabi-

1izaran la obtención de los objetivos propuestos en los Pla

nes Anuales del Sector, únicamente fueron elaborados para el 

año 1978 . 

. Las principales p'olíticas formuládas en los Planes Oper-ª.. 

tivos del Sector Industrial fueron de caráter institucional, 

de comercio exterior, salarial, crediticias, de infraestructu 

ra y fiscal. 

Cada política económica formulada, re~uirió de uno ó va

rios instrumentos o medidas que posibilitasen su aplicabili

dad (Ver anexo No. 2). 

La mayor parte de instrumentos o medidas planteadas no 

lograron ser. aplicados, siendo algunos de ellos de singular 

importancia y que por su carácter estratégico o de interés so 

cial no pierden validez, así tenemos: la creación del fondo 

de garantía para créditos de export?-ción, establecimiento del 

Instituto de normas y control de calidad, otorgamiento adecu-ª

do de financiamiento a la pequeña industria, mejorar las pres 

taciones sociales al trabajador, etc. 
lJ WI~'i.tl J' 

¡_ • ' ... " 1.<.- ~ ~ _. I _., • r.; l (, L ¡ 

, A !U\"f.:¡ U]'f)/\P ¡ r ¡ o[ ,_. ¡ 
'c-. - - ' ..• _~~~ __ =--..:.:...:_! '~[.~hlJ0':!J 
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5. Programas y Proyectos 

En los Planes Anuales-Operativos del Sector, se pla~ 

tearon dos tipos de programas, básicos y de apoyo; a cada 

-uno de ellos les correspondió uno ó varios sub-programas y 

para éstos a su vez se formularon los respectivos proyectos 

específicos a desarrollarse asignando su respectiva unidad 

ejecutora. (Ver anexo No. 4). 

El desarrollo de algunos proyectos consideró únicament'e 

la ampliación o rehabilitación de empresas como el caso de 

Industrias Gloria, VIDESA, Fábrica La Estrella, etc. 

ANALISIS DE PROYECTOS 

a) INGENIO CENTRAL AZUCARERO, DEL JIBOA 

Uno de los principales proyectos ejecutados durante 

el período. de formulación de los PAO del sector industrial, 

fue el 'Ingenio Ce'ntral Azucarero del Jiboa (INJIBOA)., el cual 

entró en funcionamiento 'en el mes de enero de 1977. 

Si bien es un proyecto agroindustrial, se puede conside 

rar como un logro sustantivo del proceso de la planificación 

que se analiza. 

Entre-los aspectos positivos de dicho proyecto están la 

generación de empleo en el área rural, con remuneraciones más 

altas que las tarifas agropecuarias vig~ntes durante el períQ 

do 1975-79, (4.16 colones diarios), (Ver cuadro No. 3). 



AÑO 

1976 

1977 

1978 

1979 
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CUADRO No. 3 

INGENIO AZUCARERO DEL JIBOA, INDICADORES 

ECONOMICOS BASICOS 
Período 1976:1979 

ACTIVO FIJO RENTABILIDAD 
(mi 11 ones de ~) (millones de ~) EMPLEO 

72.2 -10.0 566 

84.9 -15.2 710 

85.6 630 

511 

SALARIO 
PROMEDIO 
DIARIO ~ 

9.0 

10.4 

12.5 

FUENTE: Memoria de Labores de INJIBOA año 1982-83 y"Estados 
Financieros 1976-78. 

El producto de operación deficitario para los primeros 

años corresponde a la fase de consolidación, ya que según 

los estados financieros de los últimos" años 1982-83 arrojó 

un saldo favorable de 2.4 millones de colones, habiéndose m~ 

jorado sustancialmente la eficiencia de la mano de obra cu

yos costos por quintal de azúcar producida bajó de t1.7220 

en 1977 a 1.5982 cinco años después. Lo anteriór denota el 

grado de eficiencia administrativa para dicho proyecto. 

b) ZONA FRANCIA DE SAN BARTOLO 

Su importancia radica por tratarse de un complejo 
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que agrupa empresas ne~as de exportaci6n generando inversio

nes, empleo y divisas, aparte.de la tecnología que introdu

cen y el adiestramiento directo a la mano de obra del país. 

Un examen más detallado arroj6 para el período 1976~79 

un incremento sustancial en el número de empresas, las inver

siones y el empleo generado. (Ver cuadro No. 4). 

AÑO 

1976 

19.7 7 

1978 

1979 

CUADRO No. 4 

ZONA FRANCA DE SAN BARTOLO 

PRINCIPALES INDICADORES ECONOMICOS 
PERIODO 1976 - 1979 

NUMERO DE INVERSION ANUAL EXPORTACIONES 
EMPRESAS MILLONES DE ~ ANUALES MILLO 

NES DE ~ 

6 1.2 6.2 

8 12.3 23.6 

14 17.3 85.5 

14 32.8 85.1 

EMPLEO GE-
NERADO 

456 

1503 

2957 

4170 

FUENTE: Ministerio de Comercio Exterior, Divisi6n de Inver
siones. 

Puede apreciarse que el incremento de la actividad in

dustrial en dicha zona se refiere al período de la implement~ 

ci6n de los Planes Operativos Industriales. Empero de 1980 en 

adelante tal actividad tuvo un comportamiento sustancialmente 
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regresivo, ya que las empresas se redujeron a 4 disminuyendo 

el empleo a 2231 puestos de trabajo; esta última situación 

es coincidente con las crisis socio-política del país. 

6. Plan de Medidas 

El plan de medidas solamente se elaboró para el año 

de 1976 fistas fueron de dos clases,' generales y a nivel de 

proyecto; entre las primeras se puede mencionar: medidas fis

cales, crediticias, de comercio exterior, institucionales, de 

control, de información y otros; las medidas a nivel de pro

yecto son aquellas asignadas a cada proyecto en particular 

así para el caso, el Proyecto "Ingenio Central Azucarero del 

Jiboa" le correspondió las medidas de organización y coordi

nación de la producción agrícola en base a cooperativas y el de 

definir la organización industrial y el instrumento legal 

que lo habilite como empresa "estatal ~utónoma. 

Las medidas. generales tuvieron como objetivo fundamen

tal enfrentar coyunturas y las expecíficas delimitar y darle 

dirección a l~s proyectos. 

Una de las medidas coyunturales que se aplicó con gran 

efectividad fue la ampliación del crfidito del año 1976-77 

(Ver cuadro No. 9 del Apfindice Estadístico) lo cual coadyuvó 

a dinamizar las inversiones del sector, basándose en la coyu.!!. 

tura de los precios favorables del caffi. 

A nivel de proyecto fundamentalmente se realizaron aque-
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llos de infraestructura industrial. (Zona Franca). 

7. Recursos y Fuentes de Financiamiento 

Entre los recursos y fuentes de financiamiento pre

vistos a utilizar en el año 1976, según el Plan Anual Opera

tivo del Sector están: los créditos provenientes de los Ban

cos Comerciales e Hipotecarios y otras Instituciones Finan

cieras Privadas, cuyo monto ascendió a 244.4 millones de co

lones, un 82.2% del total de recursos financieros disponi~ 

bles; los créditos provenientes de las Instituciones del Es

tado (INSAFI y FIGAPE), cuya cantidad fue de 53.1 millones 

de colones, representando un 17.8% del total de recursos. Es 

tas cantidades fueron fijadas en base a las proyecciones de 

demand~ de crédito de las empresas, calculados en base a las 

tasas de crecimiento históricas de años anteriores. 

El crédito se previó orientar, en mayor proporción al 

grupo de bienes de consumo no duradero, reflejándqse de esta 

forma la continuidad del modelo de desarrollo de sustitución 

de importaciones, con énfasis en su fase int¿t~l. 

El efecto de dicha orientación se evidenció a trav~s 

del incremento, en términos absolutos, del valor de los bie

nes de consumo; empero la asignación crediticia para los bie 

nes intermedios y de capital fue irregular, razón por la 

cual estos bienes no experimentaron mayor dinamismo e impor

tancia relativa (Ver cuadro 1 y 9.del Apéndice Estadistica). 
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C. Principales Relaciones 

1. Con los Planes de Mediano y Largo Plazo del Sector 

Los Planes Anuales Operativos del Sector Indus

trial elaborados para los años de 1976 y 1977, se relaciona

ron con eJ Plan Quinquenal del período 1973-77; mientras que 

el PAO Industrial de 1978 se vinculó al Plan de Desarrollo 

Industrial ~el periodo 1~78-82. 

El -tipo de· relación- que se estableció entre el PAO del 

Sector Industrial y los planes de mediano plazo del pais, se 

fundamentó en objetivos, metas, programas y proyectos afines, 

enmarcados en una política económica cuya finalidad era dina

mizar la industrialización mediante el modelo de desarrollo 

vía sustitución de importaciones. 

Asi tenemos que algunos objetivos de mediano plazo del 

plan 1973-1977 se refieren a la Expansión Industrial, Absor

ci6n de Mano de Obra, Descentralización Industri~l, etc., que 

sirvieron de base para estructurar objetivos de corto plazo, 

tales como el aprovechamiento de la capacidad ociosa, genera

ci6n de empleo directo e indirecto, tecnificaci6n de mano de 

obra, desarrollo de Complejos Industriales, etc., de forma 

análoga se formularon los demás elementos de los PAO indus

triales, es decir las metas, programas, sub-programas y pro

yectos correspondientes a los planes de mediano plazo. 

Al examinar la interre1aci6n de los elementos de corto 
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plazo con sus similares de mediano plazo, se pudo observar 

que no hubo discrepancias significativas; así para la fija

ción de metas el plan quinquenal 1973-1977 determinó una ta

sa acumulativa promedio anual de 10.5% para el crecimiento 

industrial y el PAO industrial del afio 1976 asignó a esa va

riable un 11.8%; mientras que el PAO de 1977 estimó un 9.8%; 

de igual manera se pudo constatar la escasa variación preva

leciente en las magnitudes del resto de variables, exceptua~ 

do el empleo' en el cual sí se apreció una desviación hasta 

del 34% entre las metas de mediano'y corto plazo. ~/ 

En lo que atafie a los programas, las orientaciones de 

mediano plazo se cimentaron en puntos como: 1) instalación 

de nuevas plantas industriales 2) rehabilitación de estable

cimientos manufactureros existentes y 3) construcción de in

fraestructura para el desarrollo industrial; estos linea-

mientas se util'izaron para fomular algunos programas y proye~ 

tos, de 'corto plazo, tales como inversiones en agroindustrias, 

modernización y ampliación industrial, proyectos de pre-fn

versión, proyectos de investigación, fomento a la pequefia in

dustria y artesanía, creación del Ingenio Azucarero del Jibo~ 

participación en ferias, etc .. 

~/ En el Plan Q~inquenal 1973-77 se previeron 6700 nuevos 
puestos de trabajo como promedio anual,· mientras que en 
los PAO 1976 y 1977 se fijaron 4511 y 4359 nuevos empleos 
anuales, respectivamente. 
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Por otro lado, el PAO Industrial del año 1978 siguió 

las orientaciones del plan Bienestar Para Todos, los cuales 

propendían a: i) lograr mayor participación del Estado en la 

actividad industrial a través de programas y proyectos de 

inversión tales como Textilera Izalco, Molinos de Arroz El 

Matazano, VIDESA, Rottigni S.A. y Programas de co-inversión 
, . 

a los que asignaron proyectos como fabricación de azulejos, 

cemento puzo1ánico, fabricación de bicicletas, etc.; ii) es

tímulo a la investigación científica y técnica, objetivo que 

se procur6 alcanza~ mediante un estudio de la situación ex

portable de los productos manufactureros salvadoreños (acti

vidad a cargo del ISCE) yun estudio para determinar bases 

estratégicas aplicables a la formulación de la política co

mercial externa del país; iii) descentralización industrial, 

lo cual se lograría mediante el establecimiento de Zonas 

Francas y Parques Industriales en ,diversas zonas del país; 

iv) formaci6n de recursos humanos, mediante la participación 

del Centro Nacional, de Productividad (CENAP); v) desarrollo 

de programas y proyectos de financiamiento dirigidos a favo

recer a la pequeña y mediana empresa, actividad a cargo del 

FIGAPE, INSAFI y BANCA PRIVADA. 

También se constat6 la aproximación éntre las metas 

pla,smadas en el plan quinquenal mencionado y las correspon

dientes en los planes de corto plazo de 1978, habiéndose en

contrado bastante afinidad. 
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2. Relación con los Planes Operativos Institucionales. 

Los PAO del Secto~ Industrial para los afios 1976, 

1977 y 1978 fueron formulados integrando los Planes Operati

vos Institucionales de. las siguientes dependencias: 

- .Dirección de Planificación y Asesoría Técnica del Mi

nisterio de Economía. 

Dirección de Desarro110 y Control Industrial del Mi

nisterio de Economía; 

- Instituto Salvadoreño de Fomento Industrial (INSAFI) 

- Fondo de Financiamiento y Garantía para la Pequeña Em 

presa (FIGAPE) 

- Centro Nacional de Productividad (CENAP) 

- Instituto Salvadoreño de Comercio Exterior (ISCE) 

Habiéndo~e observado que la fuente.de referencia fue en 

el senti.do de Planes Institucionales hacia Planes Operativos. 

Para corroborar dic~os nexos, se examinaron algunos do

cumentos de las instituciones mencionadas, es así como el in 

forme de la Gestión Administrativa del INSAFI refiere que: 

"Los Proyectos detallados en el Plan Anual de realizaciones 

del instituto se plantearon de acuerdo a los lineamientos e~ 

tablecidos por el Ministerio de Planificación y Coordinación 

del Desarrollo Económico y Social, así como por la pbsibi; 

lidad de implementación en el corto plazo que ofrecería el 
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sector privado". ~/ 

Otras instituciones como ISCE, cuyo primer año,de labo

res completo fue 1976, el Centro Nacional de Productividad, 

el Fondo de Financiamiento y Garantía para la Pequeña Empre

sa, incluyeron en su gestión administrativa programas y pro

yectos -que a pa recen planteados en los PAO i ndustri a 1 es de los 

años 1976, 1977 Y 1978. (Ver anexo No. 4) 

3. Relación Con los Presupuestos Gubernamentales' 

Para la formulación de los Planes Anuales Operativos 

del Se~tor Industrial, se tomaron en cuenta los Presupuestos 

económicos y monetarios de 1976 y 1977 y las previsiones pa-

ra 1978. i/ 

El Ministerio de Economía por medio del De~artamento de 

Programación Presupuestaria, el Ministerio de Hacienda y el 

Ministerio de Pl~nificación t~enen como responsabilidad coo~ 

dinar, orientar y supervisar las unidades de Sección del Es

tado en la formulación, eJecución y evaluación de los presu-

puestos anuales. 

Al respecto, existen funciones específicas para cada Mi 

nisterio, así la Uriidad de Programación Presupuestaria del 

Ministerio de Economía, tiene la función de coordi~ar la fo~ 

mulación del Presupuesto Fiscal de la Secretaría de,'Estado e 

~j INSAFI: Memoria de' Labores, año 1976. p. 19 

i/ Ministerio de Economía, Metodología, Op. Cit. p.3 
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Instituciones Autónomas, específicamente en lo relacionado 

al presupuesto de'inversión. 

Entre las funciones del Ministerio de Planificación re

lativas a la formulación de los presupuestos, estin la de e! 

tudiar los proyectos de Ley de Presupuesto General y Espe

cial, a fin de que éstos se adapten a los lineamientos esta

blecidos en los planes generales de desarrollo económico del 

país. La División de Planificación y Evaluación, dependencia 

de dicho Ministerio tiene la responsabilidad de formular el 

presupuesto económico, de comercio exterior, monetario y ba-
..... 

lance de recursos humanos como base para la estructuración 

de los PAO Sectoriales. 

Por su parte, la División de Operaciones del mismo Mi

nisterio, tiene como función principal la planificación mi

croeconómica en materia de formulación, ejecución y control 

de planes de corto plazo relacionados con los planes genera

les de desarrollo; así para el año 1'976 esta División' prepa

ró el ante-proyecto del Presupuesto de Inversión del Gobier

no Central el cual ascendió a 214.5 millones de colones §../ y 

en el 'año de 1977 realizó las actividades para la determina-

ción del presupuesto de inversión. 

De acuerdo a lo anterior, puede observarse que las dos 

~/ Ministerio de Planificación, Memoria de Labores del lo. 
de julio de 1975 al 30 de'junio de 1976. P. 30. 

: 
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dependencias estatales más vinculadas a la actividad de pla

nificación del sector industrial ó sea el Ministerio de Eco

nomía y el Ministerio de Planificación han participados en 

cierta medida, en la gesti6n presupuestarias principalmente 

en lo relativo al rubro de inversiones y que las Unidades y 

Divisiones de dichos Ministerios responsables en la coordina

ci6n y formulaci6n de los planes operacionales de la indus

trias tuvieron ingerencia directa en dicha gestión adminis

trativas de donde se puede confirmar la existencia de víncu

los entre la gestión presupuestaria gubernamental y la acti

vidad de planificaci6n operativa del sector industrial y que 

esta relaci6n se dio a dos niveles 1) la estimación de la 

disponibilidad de recursos financieros para la formulaci6n 

de lo~ presupuestos y 2) la cuantificaci6n de la demanda de 

inversi6n para ajustarla en lo posible, a los objetivos de 

inversión de las instituciones y de los planes de corto pla

zo del sector industrial. 

4. Relaciones con la Política Econ6mica 

Al examinar la interrelación entre los PAO industria~ 

les y la política econ6mica nacional se pudo constatar que' 

los objetivos y medidas de política econ6mica del sector s se 

derivaron de dicha política nacional. 

)As;s entre los objetivos generales de desarrollo del 

país estás "dar ~nfasis al Sector Industrial en la evolución 
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económico-social del país contemplando una decidida acción 

de parte del Estado y del sector privado para impulsar su in 

dustrialización". !/ 

En tal sentido se pudo observar que las políticas y me

didas de política de los planes de corto plazo industriales 

propugnaban por 'el cumplimiento de dicho objetivo general, 

estipulándose para la actividad manufacturera diversas medi-

das crediticias, de inversión, co-inversión, de empleo, co

mercial, fiscal, e inversión extranjera directa. 

La política' crediticia se diseñó con el propósito de fa 

cilitar capital de trabajo, formación de capital y refinan

ciamiento a las empresas industriales; siendo en el año 1977 

donde el incremento de los créditos fueron sustancialmente 

mayores tanto del BeR (176.0 millones de colones), como del 

INSAFI (58.3 mill.ones de colones). 

La política de inversión estatal, durante el período de 

. implementación de los PAO, coadyuvó a incrementar la infra

estructura industrial y a obtener los más altos volúmenes de 

inversión de la década (296.3 millones de colones en prome

dio anual). Tanto la inversión como el dinamismo crediticio, 

permitieron sostener un crecimiento del producto relativamen 

te alto durante los tres años (6.2%). 

!/ Ministerio de Economía, Plan de Desarrollo Económico y 
Social 197~-77, P.21 
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La política de empleo, en concordancia con la política 

general del país, consideraba entr~ otros aspectos la crea

ción de empleos productivos y mayor capacitación de recursos 

humanos; para el primer aspecto se logró generar ocupación a 

una tasa promedio anual de 13.1% para el sector (año 1976-78). 

Por el otro lado de la política comercial se promovie

ron e incrementaron las 'exportaciones mediante la creación y 

funcionamiento del ISCE'y realización de ferias industriales, 

10 que coadyuvó a que de un comportamiento negativo de di'cho 

rubro se volviese positivo durante el período de implementa

ción de los PAO industriales. '(Ver anexo No. 5). En 10 con

cerniente a las exenciones fiscales a las empresas manufact~ 

reras, se mantuvo una'política a un ritmo uniforme. 

D. Resultados 

La formulación de los Planes Anuales Operativos in

dustriales, se hizo aprovechando la' asesoría ticnica que en' 

materia de planificación sectorial ofreció la Organización 

de la Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI); 

tomando como base la estrategia ,planteada en el modelo tradi 

cional de desarrollo industrial vía sustitución de importa

ciones. 

, La metodológía empleada para la elaboración de dichos 

planes,tuvo fundamentos ticnicos aceptables pero no suficien 

tes, ya que no se contó con estudios regionales y se careció 

---------~-......-...~~ 
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de suficiente información estadística, ésto último obstaculi

zó la determinación de los valores de las diferentes varia-

bles utilizadas para la fijación de metas. 

Los objetivos de los PAO que se lograron con mayor grado 

de aproximación son los relacionados al fomento de las expor

taciones, generación de empleo e inversión; y en escaso gra

do el desarrollo de complejos industriales; no"logrando alcan 

zarse objetivos como los de aceleración del crecimiento in

dustrial, ampliación de la demanda interna, capitalización y 

uso !acional de los recurso~, ~omplementación .regional cen

troamericana, desarrollo científico y tecnológico, etc. 

Algunos de los objetivos no alcanzádos "como la acelera

ción del crecimiento industrial y la ampliación de la deman

da interna, se debió a causas como la rigidez de la estruct~ 

ra agraria e industrial, donde la concentración de los me

dios de producción en pocas manos no ha permitido una mejor 

·distribución del· ingreso y la riqueza, lo que a su vez no 

proporciona el poder adquisitivo a la pOblaci¿n que dinamice 

la demanda y acelere el proceso de industrialización del 

país. 

Por otro lado, para algunos objetivos logrados como el 

empleo, sus metas pudieron haber sido superadas al haberse 

dado mayor apoyo técnico y financiero a la pequeña y mediana 

empresa; dificultándose el segundo aspecto por las restric

ciones crediticias que el sector financiero privado ejerció 

. __ .,~--~ 
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y ser las instituciones crediticias estatales poco flexibles 

en cuanto a plazos, tasas de int~r€~ y garantias. 

La principal coyuntura que se presentó durante el perio

do de desarrollo de los planes se originó por el auge en los 

precios de"l caf€ Jj -tomando en consideración que gran parte 

del excedente económico agrícola se invierte ex-post en el 

sector industrial- debido a que los detentadores del poder 

económico agrario son en" su mayoria propietarios de empresas 

industriales; al aumentar las inversiones en la industria se 

incrementó la oferta de trabajo del sector, las importacio

nes y la capacidad productiva del mismo, reflejándose en el 

año 1978 en una mayor oferta de manufacturas. Al desaparecer 

la bonanza en los precios del caf€, la inversión declinó sus 

tancialmente disminuyendo la tasa de empleo,"el ingreso y la 

demanda; desapareciendo las espectativas favorables del pro

ceso de industrialización. Tal. coyuntura· propició agudas 

fluctuaciones en variables como el cr€dito, la inversión, el. 

empleo, etc. durante el período (1976-78) situación que, da 

da su naturaleza estructural, escapó al ajuste y control de 

lá planificación operativa industrial. 

Entre las limitaciones que tuvo la planificación opera

tiva se pueden mencionar: el carácter normativo de los pla-

I/ Los precios del café pasaron de t136.25 en 1975 a t290.75 
en 1976 el quintal. 

".dA 



70 

nes cuya ejecución no contó con el apoyo político necesario 

del Estado; ser éstos indicativos para el sector privado y 

no existir cooperación en el desarrollo de los mismos; la es 

c~sa coordinación que se dio entre los que elaboraron los 

planes ~""instituciones encargadas de desarrollarlos, con los 

dirigentes de la política económic~ del país; la ecasez de 

programas y proyectos aceptables de realizarse por parte 

del sector privado,así como la escasa participación del Esta

do en la actividad de producción y comercialización de manu

facturas. 

-
No obstante las limitaciones señaladas, la planificación 

operativa industrial tuvo además de los objetivos alcanzadós, 

resultados favorables como los siguientes: 

~ El intento de complementar el proceso de planificación 
" . 

del sector industrial a través de mécanismos operati-

vos. 

- Haber puesto en marcha programas y proyectos de inver

sión y co-inversión a través de INSAFI, ISCE y MIPlAN. 

- la coordinación lograda entre algunas instituciones 

responsables del proceso de planificación y de"éstas con 

los presupuestos, económicos y de inversión. 

- la formación" de cuadros técnicos con experiencia en 

la materia y asignación de instituciones y unidades 

encargadas de realizar dicha actividad. 
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En base a los anteriores logr~s y las espectativas que 

conlleva encauzar la actividad manufacturera mediante el uso 

de planes operativos, no se justifica la interrupción del· 

proceso de formulación e implementación de dichos planes, ya 

que esto constit~ye un estancamiento dentro del proceso orgá

nico de la Planificación Sectorial . 
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CAPITULO IV' 

LINEAMIENTOS PARA SISTEMATIZAR LA PLANIFICACION ANUAL OPERATIVA 

DEL SECTOR INDUSTRIAL 

A. MECANISMOS 

Para la consecución del desarrollo del país, se ha plan-

teado la real.ización d'e un conjunto de transformaciones es

,tructurales'como condición necesaria para dinamizar el proce

so productivo de los se¿tores agrícola e industrial; orienta~ 

do dicho proceso a travfis ~e un conjunto de planes adecuada

mente sistematizados. 

Como sistema, la planificación requiere "una organización 

tanto pública como privada, que posibilite una articulación en 

tre los aspectos de largo, mediano y corto plazo; entre la mi

crorregión, la, región y el espacio global del país, entre los· 

aspectos físicos y financieros de la planificación y entre los 

fines, los medios e instrumentos y en~re los distintos niveles 

institucionales". 1/ Para cumplir con estos requerimientos, se 

deben utilizar un conjunto de mecanismos de orientación, de 

información, de participación y de decisión y operación, rela

tivos al proceso de planificación. 

1/ Vidal J. Hfictor. Presupuesto por Programas, Op. Cit. 
P. 140. 
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1. Mecanismos de Orientación 

Son elementos de la planificación que le dan sentido 

y dirección ~1 proceso econ6mico-socia1 en un sistema econó

mico; mediante ellos se determinan los' grandes objetivos de 

los planes de desarrollo de largo~ mediano y. corto plazo, 

procurando que dichos objetivos sean viables y·coherentes. 

Básicamente~los elementos que forman parte de los meca

nismos-de- orientación son· los fundamentos estratégicos y la 

política económica, los cuales se formulan en base a los ob

jerivos generales de los planes. 

L~ estrategia n~ciona1 en la que se debe enmarca~ el de 

sarrollo del sector industrial debe fundamentarse en introdu 

cir las medidas que, por un lado, generen los cambios en la 

tenencia de los medios de producción y por otro logren una 

amplia y sistemática participación de la población en las 

decisiones políticas y en la conducción del proceso económi

co del país. 

A nivel sectorial, la estrategia consistirá en incorpo

rar al sector laboral en la dirección y administración del 

proceso productivo; adecuar el marco jurídico institucional 

para tal finalidad, así como fortalecer la actividad del 

Estado en la actividad industrial, ampliar la propiedad so

cialy fomentar y apoyar a las empresas cooperativas. 

En el corto plazo, la estrategia de planificación debe 
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concentrarse en la acción específica de aplicar las medidas 

e implementar los instrumentos de cambio en el curso del pr~ 

ceso industrial, corregir sus desviacion€s y compatibilizar" 

los objetivos y meta~ de corto plazo, con los respectivos de 

mediano y largo plazo. Otro aspecto esencial a considerar es, 

10 rel.ativo al establecimiento de un marco previsor de coyu~ 

turas y"ld selección de políticas aplicables de acuerdo al 

fenómeno económico que se presente. 

En coherencia con la anterior estrategia~ deberá disefiar 

se una política económica tendiente a movilizar los grupos 

sociales, en el sentido que sean copartícipes de la consecu

ción de sus beneficios socio-económicas; sostener el creci

miento de la renta, acumulación e inversión y a garantizar el 

mayor equilibrio posible entre la oferta y la demanda de bie

nes, tanto a nivel global de la econom5a como sectorial. 

En el corto plazo y en 10 que concierne al sector indus

trial, la política económica lleva un doble propósito, el de 

coadyuvar al cumplimiento de los objetivos Y'políticas gene

rales de los planes y el enfrentar las situaciones coyuntura

les. Entre los aspectos económicos y sociales que se deben 

considerar prioritarios para la estructuración de políticas 

están: el"incremento y aceleración de la a~umu1ación de capi

tal e inversión, la eficiencia productiva, increme~tar la 

productividad, mejorar los niveles de consumo, etc. 

lEn tal sentido se han estructurado un conjunto de polí-
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ticas aplicables en el corto plazo al sector industrial, 

(ver anexo No. 6). 

2. Mecanismos de Información 

Están -formados por los métodos estadísticos y la in

~estigaci6n econ6mica, coo~dinados por un organismo especia

lizado de la estructura institucional del país. 

En general, la informaci6n sirve de base para la formu

laci6n deldiagn6stico y la prognosis en el proceso de plani

ficaci6n y en.particular, se utiliza para la formulaci6n de 

programas y proyectos, estructuraci6n de modelos y para efec 

tos de análisis econ6micos. 

La informaci6n estadística debe reunir características 

de eficiencia y suficiencia, para 10 cual se requiere que el 

organismo encargado de recabar y elaborar la informaci6n me

jore continuamente sus métodos de operaci6n y su sistema ad

ministrati~o,. ya que de ello-depende el suministro oportuno. 

de informaci6n para determinar las diferentes relaciones pa

ramétricas y coeficientes tales como: relaci6n producto-caPi 

tal, capital-mano de obra, coeficientes de ocupaci6n y deso

cupaci6n, de capacidad instalada, etc., utilizados para ana

lizar el desenvolvimiento del proceso econ6mico industrial. 

En 10 referente a la investigaci6n econ6mica y con fi

nes de lograr un proceso de industria1izaci6n ordenado, ésta 

debe ser orientada a: facilitar la soluci6n-de los problemas 
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socio-políticos que surgen por efecto de la implementación 

de los planes; analizar los·problemas estructurales tradi

cionales del sistema económico y los problemas propios de 

la industrialización. 

La investigación científica en el país, conviene que 

sea promovida y coordinada por un organismo estatal con la 

colaboración de universidades y unidades productivas, para 

lo cual se d~be destinar los recursos monetarios suficien

tes, para tal finalidad. Lo anterior se justifica conside

rando que, 1I10s países que disfrutan de un progreso técnico 

rápido y continuo, los ga~tos de investigación representan 

como mínimo, 15% de ,los gastos de inversiones de capital 

fijo" !/ lo cual demuestra que todo esfuerzo que se realice 

al respecto es significativo para coadyuvar al desarrollo 

del país. 

Los objetivos de los programas de investigación deben 

priorizar aspe:tos como: acortamiento de la brecha tecnoló

gica, selección de tecnología apropiada, elevación de la 

productividad, descentralización y diversificación indus

tr.ial, etc. 

3. Mecanismos de Participación 

En el seminario celebrado en Santiago de Chile del 

!/ Be t te 1 h e i m e h a r 1 e s O p. e i t . P. 14 O 
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19 al 28 de febrero de.1968, sobre aspectos administrativos 

de la ejecución de planes, de desarrollo, organizado por las 

Naciones Unidas; se señaló como procedimiento que da efi

ciencia a .la planificación, la implementación de medidas co

mo las siguientes: . 

1) Participación activa de.los dirigentes, en el proce

so de elaboración de planes. 

2) Participación amplia en este proceso de las distin-

tas organizaciones y grupos sociales, etc. 

3) Apoyo popular amplio al plan. 

Existe cierto consenso que la planificación es partici

pariva cuando 1I10s planificadores agotan todos los medios 

posibles para ·que los recursos humanos vinculados al plan 

puedan participar en la fijación de objetivos y metas, en la 

det~rminación de los medios, en la ejecución de las distin

tas tareas y en los beneficios o resultados del'plan que se 

quiere llevar a ejecución ll
• !/ 

De acuerdo a tales planteamientos, en las diferentes fa 

,ses de la planificación han'de' participar el Estado, como 

coordinador, los trabajadores (gre~ios, sindicatos, etc.), 

el sector empresariai y la comunidad. 

!/ Espinoza Vergara, Mario. Algunos Aspectos Metodológicos p~ 
ra un Sistema de Microplanificación. Curso de Planifica
ción y Política Económica. San Salvador 1982, p. 22. 
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Al respecto de dicha participación, han de estructurar

se los mecanismos a diversos niveles, así: un nivel de direc 

ción, un nivel de ejecución y un tercer nivel operativo y de 

apoyo a la actividad industrial. 

Para superar la dificultad de la participación del sec

tor laboral en el proceso t€cnico de formulación de planes, 

debe procurarse no complicar los procedimientos innecesaria-
• 

mente y tratar de hacer comprensible l~ comunicación entre 

técnicos y representatantes laborales y empresariales. 

4. Mecanismos de Decisión y Operación 

Estos mecanismos permiten seleccionar de un conjunto 

de alternativas de políticas, instrumentos, cursos de acción 

y medidas, aquellas que coadyuven en el mayor grado posible 

a la consecución de los objetivos y metas planteadas en los 

planes. 

Dichos mecanismos en esencia constituyen elementos de 

racionalidad económica, dependiendo de ellos el dinamismo 

del proceso d~ planificacjón, y su efectividad ya que del 

proceso de sel~cción_y aplicación de medidas depend~ el cur

so de desarrollo del proceso económico-industrial, la intro

ducción de los cambios y el ajuste al desarrollo de los p1~-

nes 

El proceso dicisorio técnico-político debe apoyarse en 

el diagnóstico de la economía global y sectorial,' análisis 
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presupuestal ,'análisis de las coyunturas existentes al mome~ 

to de tomar la decisión así como las previsiones o eventua1i 

dades que puedan presentarse ante una decisión determinada. 

Un esquema formal del proceso de toma de decisiones se 

estructuraría así: ~/ 

Estadística 

\ 
Diagnóstico ---~) Pronós ti cos 

I~ / 
Elementos no 
cuantificados 

Teoría Económica 

---"-7? Di ci s i ón, de 
política 
ecoymi ca 

Consideracio
nes Extraeco
nómicas. 

Según este esquema, el proceso implica combinar los ele

mentos de análisis cuantitativo y cualitativo con la teoría 

económica para formular pautas de acción, de acuerdo a la ca

-pacidad de interpretación-del- curso de la economía y de las 

situaciones políticas y sociales (consider~ciones' extraeconó

micas), y seleccionar aquellas que a juicio de los planifica

, "dores, contribuirán con mayor efectividad a la consecución de 

los objetivos del plan. 

No obstante, para fundamentar con mayor eficiencia la to 

ma de decisiones, es preciso profundizar en el análisis de 

4/ Segredo, Dardo, Op. Cit. p. 44. 
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otros elementos técnicos tales como: el modelo económico, 

la capacidad administrativa, los problemas de los precios y 

los respectivos planes orientadores, pudiendo seguirse la 

siguiente secuencia decisoria; (ver cuadro No. 1) 

J--~IB~~-'~E~;\ . e\;:~ j f~.;¡ '¡ .. 
~ Of li\7/\l1rm li\D UE [ir. ¡j1\L-.V!,EJ(;¡U 
.;~ •• ~. _ ..... ~- •• JO. .......... ~ ...... _""'..-.-...~_~_--"O 
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La selección de una determinada política, implica apli

car una o varias medidas o instrumentos concretos que corres 

pondan a una de Jas acciones siguientes: l~s intenciones de 

la conducta, la capacidad financiera, la capacidad física y 

la intervención estatal, según puede apreciarse en el esque

ma siguiente: 

ACCIONES 

Actúan sobre las intenciones 

de la conductá ' 

Afectan la capacidad 
Financiera 

Regulan la capacidad 
Física 

I NS T RU~1 E NTOS 
o medidas 
Alteran las espectativas 
Mediante modificación de: 
- Precios -
- Salarios 
- Ut il i dades 
- Tipos de cambio 
- etc. 

Se relacionan con- los ingresos 
y los flujos financieros, en
tre estas están: 

El crédito 
La tributación' 

- la renta 

Incluyen: 
- Prohibiciones 

Sujeci6n o permisos previos 
Racionamientos 

- Control de importación etc. 
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Mediante: 

- Inversión 
Intervención Estatal - Producción 

- Distribución 

FUENTE: Soza Va1derrama, Héctor. Op. Cit. p. 101 

La fase administrativa del .proceso de planificación de

berá ser 10 más eficiente-posible, para 10 cual se requiere 

que exista una comunicación recíproca y sistemática entre 

los diversos niveles de decisión y una clara separación de 

los nivele~ jerárquicos; pero más que to~o una asignación de 

personal adecuado a la actividad específica de acuerdo a su 

capacidad y/o experiencia. 

Por otro lado, se debe procurar establecer. el procedi

miento más expedit~ posible para que el flujo de información 

se ajuste al proceso de planificación. Por el carácter diná

mico que éste reviste, la formulación de planes requiere el~ 

boración y reelaboración de alternativas, de objetivos, poli 

ticas, medidas, etc. y propiciar consultas a diversos nive

les decisorios o institucionales. 

La fase de ejecución va íntimamente ligada al control 

o seguimiento del plan, razón por la cual en dichas fases 
, 

corresponde detectar sus desviaciones o fallas, ·para elegir 

y aplicar la medida correctiva conveniente, ya sea de natu-
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raleza financiera, fiscal, monetaria o de "racionalizaci6n 

de procedimientos y mfitodos" !/ 

Dichas medidas de ajuste se dan tambifin en las áreas 

específicas de programas y proyectos, tanto sectoriales co

mo institucionales.' 

B. ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ACTUAL DE 
PLANIFICACION. 

Nacional y Sector Industrial. 

1. Estructura 

Considerando que no se puede sistematizar la pla

nificaci6n de un sector, desagregado del marco global de 

planificaci6n, se procederá a efectuar un análisis que incl~ 
, ' 

ya la estructuraci6n del sistema de planificaci6n del país, 

tanto a nivel global como del sector industrial. 

En tal sentido se entenderá por sistema "el conjunto o~ 

denado de componentes o elementos interrelacionados, interde 

pendientes e interactuantes que tienen por finalidad el lo

gro de objetivos determinados". ~/ 

En nuestro país el sistema de planificaci6n ha logrado 

fun~ionar, solamente en forma parcial. A partir de 1976 se 

estructur6 el primer modelo de sistema, en el cual se deta-

!/ Vidal J. Héctor Op. Cit. p. 202 
~/ APADE. Ministerio de Planificaci6n 
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llaron los objetivos y criterios del proceso de planifica

ci6n, determinándose la estructura orgánica y funcional del 

mismo. 

Los .objetivos planteados, propendían a: 

I Hacer ~fectiva la planificai6n en todos los niveles 

de la Administraci6n Pública. 

Agilizar el proceso de p1anificaci6n y hacerlo más 

participativo. 

- Propiciar cambios en el proceso de desarrollo económi 

I co y social. 

- Enmarcar la P1anificaci6n Sectorial, regional e ins

titucional, al logro de los objetivos de la planific~ 

I ción global. 

- Utilizar el Presupuesto como una herramienta de la 

planificaci6n y 

- Crear unidades de planificaci6n donde fueren necesa

rias. 

Puede apreciarse que dichos objetivos conllevan a forma 

lizar. el proceso de·planificaci6n, y en ninguno de ellos se 

consid~ran aspectos que propendan: a hacer de la planifica

ci6n la herramienta directiva (imperativa) de la actividad 

econ6mica nacional. 
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El sistema quedó integrado así: 

i) Los organismos, autoridades y funcionarios del sec 

tor público. 

ii) Las personas natural.es y jurídicas del sector pri 

vado vinculadas a las acciones del desarrollo. 

iii) Las comisiones, los comité y otras unidades exis

tentes. 

iV) Las leyes, reglamentos, estatutos, manuales y de

más instrumentos operativos que estén vinculados 

a las acciones de planificación. 

2. FUNCIONAMIENTO 

Para desarrollar las diferentes actividades dentro 

del sistema, se especificaron tres áreas funcionales que 

son: Area de Decisión Política, Area Técnica y Area Operati

va; definiéndose pa~a cada área el organismo responsable con 

su respectiva función. (Ver anexo No. 7) 

El principal criterio para la distribución de funcio

nes fue considerar a la planificación como un orden jerarqui 

zado de actividades y como un proceso dinámico' flexible, in

tegrador y participativo y no una acción meramente c;cli¿a, 

unilateral e impositiva. 

·Para el proceso de planifica¿ión se determinaron las 

principales etapas, distribuídas así: 
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l. 

10. Elaboración y/o reelaboración de objetivos, políti

cas y estrategias, cursos de acción, medidas y prio 

ridades. 

, 
20. Propuestas de alternativas de objetivos, políticas 

y estrategias. 

30. Deliberación o discusión de las alternativa~, pro

puestas y sugerencias .de ajustes y/o elaboración de 

otras. 

40. Decisión o aprobación de las alternativas. 

50. Elaboración del plan con base en las alternativas 

aprobadas. 

60. Ejecución del plan. 

70. Control y supervisi'ón de la ejecución del plan. 

80. Evaluación de la ejecución para reorientar objeti

vos, p~líticas y estrategias y para'tomar decisio

nes sobre la marcha. (Retroalimentación). 

En las fases del proceso,se puso especial finfasis en 1a 

'eta'Pa de. formulación de::p~anes:::la cual se subdividió en cinco 

segmentos, dando origen a un excesivo proceso burocrático y 

acumulación de grandes volúmenes de información que complica 

la sintetización de los planes. 

Por otro lado, en las áreas furicionales se definió el 
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mecanismo decisorio, exclusivamente a nivel ministerial y : " 

como organismo encargado de la formulación y coordinación 

de planes' a MIPlAN; siendo las unidades de planificación y 

las dependencias ministeriales las encargadas de la ejecu

ción, control y evaluación de los planes programas y proyec

tos. 

3. ALCANCES Y lIMITACIONES DEL SISTEMA 

El modelo del sistema se sustent6 en el objetivo 

esencial de hacer de la planificación la herramienta funda

mental de la administración pública; no obstante como tal, 

se enfantizó en el área técnica de formulación, siendo el 

mecanismo de decisión polftica altamente concentrado en la 

élite:gubernamental -las diversas comisiones que se forma

ron eran exclusivamente a nivel de ministerios y subsecret~ 

rias de Estado_ lo cual por un lado recargó exces~vamente 

el trabajo en dichos funcionarios, y por otro, no se dio la 

desconcentración decisoria politica hacia otros sectores so 

ciales de menor jerar~ufa, pero de importancia clave para 

viabilizar el proceso. 

Dentro del sistema se definieron claramente las funcio

nes específicas de las unidades de planificación, tanto a "ni 

vel global como sectorial e institucional; procurando esta

blecer interdependencia entre ellas, coordinadas a "través 

del Ministerio de Planificación. Empero la escasa voluntad 
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política de algunos niveles de dirección, relegó a un sim

ple papel formal el funcionamiento de dichas unidades. 

En el orden cronolóqico de formulación de planes, se 

estableció un método de, ajuste sucesivo del plan de mediano 

y largo plazo cuya ventaja estriba en evitar el sistema cí

clico.de formulación, pero que lamentablemente no se reali-
I 

zó tal como se había ~isenado (Ver anexo No. 8). 
l 

- :_. : ,,- En- 10= concernien-te::al::sector industrial, el modelo no 

tuvo mayor efectividad por razones-como las siguientes: 

La dependencia ministerial encargada de la promoción 

del desarrollo industrial (Ministerio de Economía), no asu

me las funciones completas del proceso de la-planificación 
, 

industrial, sino que 10 efectúa en forma compartida con 

_MIPLAN permitiéndo ciertá ambigüedad de funciones; teniendo 

además el Ministerio de Economía otras funciones que aten

der (sector comercio, energía, transporte, turismo, etc.) 10 

cual·di.luye su efectividad funcional y dificulta la labor de 

planificación del sector industrial. 

La anterior situación, auna~a a problemas estructura

les y políticos del país, incidió en que los planes del sec 

tor industrial hayan sufrido interrupciones y que no se 

tenga el plan de largo plazo- para un sector tan estratégico 
.1 . 

como es el industrial. 

No obstante, en términos generales, el esfuerzo de es-
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tructurar un modelo de sistema de planes con carácter inte

grador, participativo y flexible, es labor relevante ya que 

dicho modelo puede ajustarse y continuar perfeccionándose; 
, 

en el 'sentido de hacerlo de mayor practicidad y aplicabi1i"

dad al proceso de desarrollo del pafs en general y del s~c

tor en particular. 

C. UN MODELO DE SISTEMA DE PLANIFICACION INDUSTRIAL
OPERATIVO 

1. Recursos 

Los principales recursos para estructurar un sis

tema de planes pueden agruparse en: legales, instituciona-
, 

les, financieros y humanos. 

El marco legal del sistema estará conformado por el con 

junto ,de 1 eyes y regl amentos que permi tan: 

- Convertir los diversos planes generales, sectoriales 

e institucionales en leyes de la RepOblica, con la 

finalidad de asegurar su cumplimiento y efectiva coor 

dinación con los presupuestos. 

Elaborar los· r€glamentos- respectivos para aquellas ac 

tividades o mecanismos de la planificación ~ue lo re

quieren. (mecanismos participativos, de decisión, 

etc. ) . 

- Revisar, ajustar o derogar aquellas leyes que por sU 

\. 



91 

antigüedad o espíritu, entorpezcan el proceso de pla

nificación. 

En 10 referente al marco institucional, deberá procu

rarse complementar el funcionamiento de 1ai unidades de p1ani 

ficación en- 10s-diferentes-niveles e instituciones donde sean 

neces~rias, a fin de que el proceso de planificación sea 10 

más integral posible; asignándole a dichas unidades un carác

ter-eSencial dentra-de la administración pablica. 

El proceso de planificación requiere del apoyo financie

ro tanto a nivel global como sectorial y a nivel de estructu

ración y funcionamientó de los diferentes elementos del sis

tema (organismos, comisiones, programas, etc.) como a nivel 
I 

de financiamiento de los programas y proyectos propios de los 

planes. 

Para la implementación_del sistema se requiere además, 
I 

e1eme~to humano t~cnicamente capacitado para las labores ope-

rativas del mismo y de asesoría. 
I 

2. ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE PLANIFICAtION INDUSTRIAL 

a) Marco Global 

El carácter del sistema de planificación deberá 

ser participativo en alto grado, directivo e 'integral y fun-
, 
i . . 

cionar en forma ininterrumpida, para asegurar_que el turso 

del desarrollo económico y social del país se sostenga de 
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acuerdo a las mejores alternativas según la estrategia adop

tada, "integrando el elemento político con el técnico". Z/ 

EL SISTEMA NACIONAL DE PLANIFICACION SE INTEGRA ASI: 

- Una comisión Nacional de Planificación. 

I Comisiones Sectoriales e institucionales. 

~ Organismos, autoridades y funcionarios del sector pú

blico. 

- Comisiones Especiales. 

- Los recursos legales e instrumentos que se relacionen 

con el proceso de planificación. 

La integración anterior se 'distribuye en las áreas o 

niveles de Decisión Política, Decisión Ejecutiva o Técnica y 

Operativa, tal como puede apreciarse en el esquema siguiente: 

Z/ Foxley R. Alejandro. "Estrategias de Desarrollo". Op. Cit. 
p. 20. 

I 



NIVELES 

1 

DECISION 
POLITICA 

11 

DECISION 
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ESTRUCTURA DEL SISTEMA NACIONAL 

DE PLANIFICACION - ESQUEMA GLOBAL· 

O R G A N 1 S M O S 

CONSEJO DE 
MINISTROS -----. 

1 1 
ASAMBLEA 

~LEGISLATIVA 

COMISION NACIpNAL 
ESTADO-EMPRESA ----"" DE 
PRIVADA-SECTOR PLANlfICACION ~ 
LABORAL "1 ~ 1 ~ COMISIONES 
COMISIONES ·~OMISIONES ~ESPECIALES 

i"SECTORIALES 
INSTITUCIONALES DE PLANIFICACION 

EJ ECUTI VA 1 NST ITUC IONES, __ .......... M 1 N 1 STERI O 
~.; .. ; ~ SECTORIALES. DE PLANIFICA 

(MINiSfERIOS) ClaN 

D 1 RE C C ION E S DE..- D 1 RE Jc ION E S DE. D 1 RE C C ION E S 
PLANIFICACION ---+PLANIFICACION ~E PLANIFI-
INSTITUCIONAL· ·~GLOBAL-SECTORIAL CACION REGIO 

NAL 

111 
DEC 1 S 1 ON PLAN 1 F 1 CAC 1 ON PL NIFICACION PLANIFICACION 'PLANIFICACION· 
OPERATIVA tNs·trt"u'cf.oNAL GLOBAL SECTORIAL REGIONAL 

FUENTE: Sistema de Planificación Nacional APADE-MIPLAN. y ajustes propios. 
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1 : 

DECISION 
POLITICA 

11 

DECISION 
EJECUTORIA 
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SISTEMA NACIONAL DE PLANIFICACION 
DISTRIBUCION DE FUNCIONES 

F U N C ION E S 

- Definir Estrategia y Políticas Nacionales, 
Sectoriales,-Regionales e Institucionales. 

- Aprobación e Integración de Planes. 

- Seguimiento, Control, Evaluación de Planes 
y Ajuste de los mismos. 

Creación de Comisiones Sectoriales, Especi~ 
les e Institucionales. 

- Coordinación de Actividades de las Comisio
nes Sectoriales e Institucionales. 

Discusión Presupuestos Global Sectorial del 
País~ . 

Participación en la Gestión, Coordinación y 
Distribución de la Asistencia Técnica-Econó 
mica Extranjera. -

- Estudios y Análisis Técnico-Político (Comi
siones Especiales). 

i) MINISTERIO DE PLANIFICACION y COORDINACION 
DEL DESARROLLO ECONOMICO y SOCIAL. 

Asistencia y Asesoría a Comisiones e Ins
tituciones Sectoriales (Ministerios). 

- Coordinación en la Evaluación Financiera 
y de Programas de Investigación. 

- Estudio e Investigación y Cooperación en 
el diseño de modelos Económicos. 

- Participación en la conrdinación presu
puestaria, juntamente con el Ministerio 
de Hacienda. 
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Continuación 

NIVELES 

111 

NIVEL 
OPERATIVO 

. I 

F U N C ION E S 

Información 

Otras que le fueren asignadas a nivel téc 
nico, por las comisiones secto~iales. 

ii} MINISTERIOS Y DIRECCIONES DE PLANIFICACION 
INSTITUCIONAL y REGIONAL. 

- Formulación de Diagnósticos Sectoriales. 

- Diseño de'Modelos Económicos Aplicables 
al Sector. 

Asistencia y Asesoría a las Unidades Ope
rativas. 

- Desarrollo de Programas de Investigación 
y proporcionar información según requeri
mientos. 

- Elaboración .de Programas y Proyectos 

- Ejecución, Control y Evaluación de Planes 
Programas y Proyectos. 

- Recabar, procesar y proporcionar informa
ción para la formulación de planes, pro
gramas y proyectos; 
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INTEGRACION DE lOS ORGANISMOS 

CONSEJO DE MINISTROS 

le corresponde dar iniciativa' de ley a los Planes Glo

bales del País y dictar las medidas necesarias para el cumpli 

miento de los mismos. 

- Aprobar la Política sobre Integración Económica Centr~ . 

americana en consonancia con los Planes de Desarrollo 

Económico y Social del País. 

- COMISION NACIONAL DE PlANIFICACION 

r 

En cumplimiento al mecanismo participativo, esta Comi-

sión debe integrarse por el Sector Gubernamental, Sector la

boral y Empresarial. 

i) Sector Gubernamental 

Representado por Técnicos de reconocida capacidad y 

experiencia en- materia-:-deplanificación; procedentes de los 

diferentes organismos e instituciones públicas, principalmen

~e de aquellas que se relacionan más estrechamente con el pr~ 

ceso de planificación. 

ii) Sector laboral 

Debe estar representado por las principales Confede

raciones Sindicales, Gremiales y Asociaciones de Trabajadores 

de acuerdo a su mayor membresía. , 
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iii) Sector Empresarial. 

Representado por Gremios y Asociaciones de Empresa

rios. 

- COMISIONES SECTORIALES 

.Integradas en forma similar a la Comisión Nacional de 

Planificación, con la .función específica de orientar y coordi 

nar la planificación de un determinado sector con el Ministe

rio respectivo; d~ acuerdo a las directrices aprobadas por la 

Comisión Nacional de Planificación. 

- COMISIONES INSTITUCIONALES 

Su formación obedecerá a la finalidad de apoyar y/o 

coordinar la labor de planificación de aque11as·instituciones 

que por su carácter estratigico e importancia en el desarro

llo de un sector o del país, requieran de dicho apoyo; ·siendo 

creadas a criterio de la Comisión de Planificación Sectorial 

. -=e integradas-en forma similar a las mismas. 

- DIRECCIONES DE PLANIFICACION 

Dependencias ministeriales, bajo la responsabilidad de 

personal calificado en materia de planificación. La función 

principal es realizar las acciones Ticnicas de la planifica

ci6n (Nivel 11) y Supervisar y Coordinar el· Trabajo de las 

unidades operativas. (Nivel 111). 

I 

b) Sistema de Planificación Sector Industrial-Operativo. 
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- Estructura del Sistema 

La estructura del sistema de Planificación Indus

trial se deriva del Sistema Nacional de Planifica

ción y en coherencia con éste, se debe estructurar 

de la forma siguiente: (Ver cuadro a continuación). 
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INTEGRACION y DISTRIBUCION FUNCIONAL DEL SISTEMA 

a) Nivel de Decisión Politica 

·i) Comisión de Planificación Industrial 

se integrará en forma similar a la comisión Nacio

na1 de Planificación, como;una forma de viabilizar el mecanis 

mo participativo, democratizar la administración· de la Plani

ficación y ob~ener el apoyo de los Sectores directamente invo 
~. 

lucrados con la actividad industrial. Empero la coherencia 

que exige el proceso de planificación requiere que además de 

la alta capacidad técnica y/o cientifica de sus integrantes, 

éstos posean alguna experiencia en ramas industriales según 

tipo de bienes: de consumo, intermedios y de capital; como al 

ternativa de contar con el recurso humano conocedor de. los 

problemas especificos- de-éada sub-sector lo que permitirá fu~ 

damentar mejor las estrategias de desarrollo de la industria 

global·y por ramas especificas. 

Por otro lado se debe regular su integración, en el sen

tido que sean las asociaciones. la~orales y empresariales de 

mayor representatividad las que tengan acceso a dicha comi

sión y por la parte estatal sean los Ministerios afines al 

sector: Industria, Econ~mia, Hacienda, Planificación, Comer

cio Exterior, etc .. 

Como responsable de coordinar la actividad de planific~ . 

ción, dicha·c·omisi'Ó--n ha de ubicarse en forma intermedia en-
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tre la Comisión Nacional de Planificación y El Ministerio de 

Industria. 

Las funciones de dicha comisión básicamente han de ser: 

- Determinar los objetivos, políticas y estrategias de 

largo, mediano y corto ~lazo de los planes de desarro

llo del sector industrial, integración y aprobación de 

los mismos, a su nivel. 

-,Coordinación, seguimiento y control de los planes, pr~ 

gramas y proyectos del sector. 

Discusión del presupuesto del sector y gestión finan-

ciera para ajustes al mismo. 

- Coordinar la asistencia técnica y programas de investi 

gación del sector. 
" I 

-" Coordinar con las comisiones especiales la promoción y 

apoyo a la actividad industrial. 

- Ajuste de los planes y programas del sector. 

- Realizar la compatibilización de planes sectorial-ins

titucional. 
" , 

-1 Evaluación global de"la ejecución de planes. 

ii) Comisiones Institucionales 

El objeto de su integración obedece a la necesidad de" 

vigilar y supervisar el cumplimiento de los planes del sec-
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tor, en lo correspondiente a cada institución relacionada con 

el mismo y controlar el cumplimiento·de sus propios planes. 

La integración de dicha Comisión debe ser por represent~· 

ción: 

a) De la Comisión Sectorial de Planificación 

b) De la Junta Directiva de la Institución 

d) Del Departamento Técnico de la Institución. 

Existiendo como requerimiento que la integración de Jun-

tas Directivas Institucionales deberán ajustarse al mecanismo 

participativo ya descrito, !/ si~ndo las instituciones liga-

d a s di re c t a m e n t e a 1 a a c t i vid a d i n d u s tri a 1 1 a s . s i g u i en t e s : el Ba n 

'CO ,Nacional.·d.e Foment.o.lndustri·al:, la Corporación Salvadoreña de 

Inversiones, el FIGAPE, CENAP, EL MI CE Y LA FIES. 

iii) Comisiones Especiales 

Su crea~ión estará en función de la necesidad de 

realizar diversas actividades de apoyo y. promoción industrial, 

en áreas como las siguientes: 

planeamiento Industrial por Ramas especificas y Regio

nes Geográficas. 

- Incorporación de Tecnología. 

Ampliación de la Propiedad Social Industrial 

- Diversificaci6n y Descentralizaci6n industrial 
8/Actu~lmente existe representaci6n gremial limitada, en algunas Juntas Di-
- rectivas de Instituciones Autónomas, ISSS, INPEP. . 
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- Comercialización Interna y Externa. 
1 

_1 Seguridad Industrial 

Protecc ión y defensa al cons um; d.or 

- Control de ca1idaq 

- Equilibrio Ecológico y 

En general cooperar en la coordinación de las activi

dades de planificación, inclusive a nivel de las uni

dades productivas. 

El carácter de dichas comisiones puede ser transitorio 

y/o permanente y se integrarán de acuerdo a la naturaleza 

del problema que se ha de enfrentar~ 

b) Nivel de Decisión Ejecutiva: 

Integrado por el Ministerio de Industria (Economía) 

y la Dirección Ejecutiva de Planificación Industrial, cuya 

función principal ha de consistir en poner en marcha y su

pervisar el proceso dL pla~ificación de acuerdo a las dire~ 

trices provenientes de la Comisión Sectorial de Planifica

ción, en coherencia con las recomendaciones técnicas - de 

coordinación- emanadas de MIPlAN. 

la Dirección Ejecutiva de Planificación deberá soste

ner un flujo continuo de información sobre la marcha de los 

planes, programas y proyectos industriales a la Comisión 

Sectorial, para facilitar la labor decisoria en dicha comi-

.. 
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sión, así como mantener una consulta permanente con el des

pacho ministerial, c~n el objeto que ~ste realice las gesti~ 

nes legales. de apoyo gubernamental, de cooperación interna

cional, de comercialización, etc. 

c) Nivel de Operación 

A este nivel se desarról1an las acciones concretas 

de puesta en marcha de los programas y' proyectos considera

dos en los planes, su coordinación; así como recabar y proc~ 

sar la información necesaria para evaluar y ajustar los pla

nes. 

En forma sintetizada 'la actividad operativa ha de dis

tribuirse así: 

. i) División de Planificación 

- Estructuración de anteproyectos de planes de lar

go, mediano y corto plazo del sector según direc

trices recibidas. 

- Elaborar el diagnóstico anual o coyuntural del 

.Sector. 

- Coordinar con las divisiones de proyectos y de 

coordinación y evaluación, el seguimiento y eva

luación de planes. 

- Efectuar estudios de comportamient~ de las dife-
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rentes variables económicas. 

- Proporcionar la información necesaria para estructu

ración de políticas y análisis coyunturales o según 

se le requiera. 

ii) División de Coordinación y Evaluación 

Implementar los mecanismos necesarios para coordi

na r el d e s a r r o 11 o de p 1 a n es, pro g ramas 'y pro y e c t o s 

industriales. 

- Investigar e informar sobre los requerimientos de 

medidas de Pol ítica Económi.ca necesarias para armo 

nizar programas y proyectos industriales. 

- Evaluar continuamente el desarrollo de programas y 

proyectos y proponer ajustes a los mismos. 

- Realizar estudios para establecer balances por ra

mas industriales y para lograr la optimización de 

los' planes. 

i.ii) División de Proyectos 

.;..: Crear e incr'ementar' el inventario de proyectos i.!!. 

dustri~les y clasificarlos por orden de prioridad 

o ventaja estratégica. 

Incrementar la investigación para elaborar progr~ 

mas, su desagregación en proyectos y evaluar su 

funcionamiento. 
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Establecer los mecanismos de coordinación presupues

taria y presupuesto de inversión, para financiar los 

diferentes proyectos. 

- Establecer programas de asesoría técnica, para la for 

mu1ación y evaluación de proyectos industria1es~ 

iv) División de Operaciones y Administración. ' 

'1 

- Proporcionar los servicios administrativos y demás 

actividades requeribles para la eficiente funciona

lidad de las diferentes divisiones operativas. 

- Planeamiénta y control interno y proyectarlas fu

turas ampliaciones de las divisiones existentes. 

- Proporcionar los servicios de apoyo y promoción pa

ra la ejecución de prog'ramas y proyectos industria

les. 

PROCESO DE PLANIFICACION .INDUSTRIAL 

ORGANISMO 
-

- Orientaciones Generales del - Comisión Nacional de P1anifi 

plan industrial 

- Definición preliminar de 

objetivos, ~ol'ticas y me-

tas 

-

• # caClon 

Comisión 

ficación 

Sectorial de Plani-

Industrial 

- Factibilidad Técnica de Ob- - Dirección Ejecutiva de Plani-
jetivos, en base al modelo ficación. 
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sectorial de desarrollo y 
I 

presupuestos - División de Planificación 

- Reelaboración de objetivos Comisiones Institucionales 
I 

en base a las mejores a1- - Comisión .Sectoria1 de Plani-

tern~tivas.técnicas ana1i- ficación. 

zadas (aproximación a la 

optimización del plan); me 

tas políticas y medidas de 

política. 

- Definición de programas y - Comisión Sectorial -División 

proyectos en coherencia con de Proyectos . 

. 10s objetivos y métas pro-

puestos. 
I 

- Estructuración del Pre-P1an - División de .Planificación 

- Integración del plan sec

torial institucional 

- Apro~ación del plan 
, 
I 

- Ejecución 

División de Coordinación y 

evaluación. 

Comisión I~stituciona1 

- Comisión Sectorial 

- Comisión Nacional de P1anifi-

. cación. 

- Divisiones de Operación 

Instituciones vinculadas al 

sector industrial 

Empresas, Corporaciones Esta-



Control y Evaluación del 

plan, 

- Ajuste del P·l an 
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tales y Unidades Productivas 

- Comisiones de apoyo 

- Dirección Ejecutiva de Plani~· 

ficación 

División de Coordinación y 

Evaluación 

MIPLAN 

- Comisión Sectorial 

- Dirección Ejecutiva de Plani-

ficación. 

Comisión Sectorial 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1. CONCLUSIONES 

El carácter de los Planes Anuales Operativos del Sector 

Industrial formulados durante 10$ aftos 1976, 1977 Y 1978 fue 

eminentemente normativo, pudiendo tipificarse además como pl~ 

nes paternalistas y por ende no participativos. 

La normatividad de-dichos planes, limitó sustancialmen

te la actuación del Estado y su capacidad para encauzar la 

actividad industrial hacia la consecución de los objetivos y 

metas propuestas .. 

Al analizar el proceso metodológico de estructuración de 

los PAO industrial, se notó la escasa participación del sec

tor privado a nivel de mediana y gran empresa (ASI), no ha

biéndose tomado en cuenta a la pequefta y mediana empresa no 

afiliada a tal asociación y marginando totalmente al sector 

laboral. 

En tal sentido, los planificadores no pudieron captar 

en forma completa el sentir y pensar de los amplios secto

res sociales involucrados directamente en la actividad manu

facturera; siendo estos factores y la escasa divulgación que 

tuvieron los planes, razones significativas para que éstos, 

resultasen carentes de apoyo del sector empresarial y labb

ra 1 • 
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Por otro lado, al no existir el mecanismo coercitivo 

que obligase al cumplimiento de los planes, todo intento de 

aplicar medidas de mayor intensidad o profundidad para ata

car los graves problemas crónicos con que ha venido tropeza~ 

do el empresario y el obrero - limitada demanda interna, re~ 

triccion~s crediticias, bajos salarios, falta de prestacio

nes sociales, etc.- resulta hasta cierto punto infructuoso. 

Algunos fenómenos coyunturales - bonanza en los precios 

del café, incremento de las inversiones- no pudieron ser c~ 

na1izados hacia logros de mayor impacto socioeconómico por 

razones como las siguientes: 

i) La conducción del proceso de industrialización 

-que invertir, en qué, cómo, etc.- están en ma

nos del interés privado. 

ii) Las instituciones estatales (INSAFI principalmente) 

llamadas a participar directa y/o indirectamente 

en la actividad industrial lo hicieron en forma 

restringida. 

iii) Se observ6 ~n el perfodo (1976-78) de formulación 

y ejecución 'de los planes, una acentuada desvincu

lación entre el elemento técnico y el político, no 

compenetrándose éste último de la importancia y 

apoyo que requiere el proceso de p1anificaci6n. 

Los problemas fundamentalmente que obstaculizaron en ma-
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yor grado el desarrollo de los planes, son: 

i) La estructura· socio-política y econ6mica del país, 

cuyo poder concentrado en un pequeño grupo ~egem6-

nico antepone sus intereses de clase a los de la 

·sociedad, 10 cual se manifest6 ·a1 no plasmar en 

ninguno de los Planes Operativos, medidas d.e polí

tica écon6mica que introdujesen cambios sustancia

les en la estructura industrial. 

ii) La sustituci6n del plan quinquenal (1977-1982) por 

el plan IIBienest~r para 'Todos ", por un lado, gener6 

menos coherencia entre la planificaci6n de media

no plazo con la de corto plazo -en general y para 

el sector industrial en particular- y por otro, d~ 

mostr6· que un: plan de de.sarrollo técnicamente me~ 

jor fundamentado, pudo ser irracionalmente despla-
. . 

z a d o por u n pro g r a m a po 1 í tic o '.d-e 1 ' . g o b i e r n" o d e 

turno. 

iii) La dependencia externa en materia comercial, por 

una parte, eleva en·forma continua los costos de 

producci6n industrial-y por otra, restringe la sa

lida de productos manufacturados a los mercados 

extrarregionales; lo cual dificulta la consecuci6n 

de objetivos y metas de crecimiento del. producto 

industrial, exportaciones, generaci6n de empleo, 
etc. 
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Desde el p~nto de vista administrativo, los problemas 

de mayor relevancia que obstaculizaron'~ desarrollo de la Pla

nificación Operativa, para el período analizado, fueron: 

i) La acentuada desvinculación existente entre el ám

bit o po 1 í tic o y- el té c ni c o, 1 o q u e i n cid i ó en q u e 

el proceso de planificación oper~tiva tuviese esca 

so apoyo a nivel de la cúpula del poder y de las 

bas~s institucionales y productivas relacionadas 

al sector. 

ii) Fallas en el proceso de formulación, originadas 
• 

por información estadística inconsistente. 

iii) Poca receptividad por parte del sector privado, p~ 

ra desarrollar proyectos seleccionados en los pla

nes como factibles de ser implementados. 

iv) La interrupción misma del proceso de planificación 

o~erativa industrial, (1979) creó un vacio adminis 

trativo que constituye factor de retraso en el pr~ 

ceso de sistematizar la planificación y en el de

senvolvimiento de la actividad industrial del país. 

No obstante el proceso de formulación y ejecución de 

planes operativos tuvo sus aspectos positivos como son, ha

ber establecido un diagnóstico del sector con carácter se

cuencial, mediante él se refleja la tendencia evolutiva del 
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sector, se evidencian sus problemas detéctandose las fallas 

y prioridades del proceso industrial, así como los logros que 

se van obteniendo: 

En tal sentido se p~eden mencionar como logros, los si

guientes: 

i) Se conform6 un marco estadístico específico para 

la formulaci6n de los planes operativos, recurrie~ 

do a estimaciones y proyecciones de los datos, 

aún cuando éstos no estuvieren actualizados. 

ii) Se adquiri6 cierta experiencia en materia de coor

dinaci6n de planes de mediano y corto plazo.del 

sector, y de éstos con el proceso presupuestario 

del país. 

iii) Se ensay6 la posibilidad de estructurar proyectos 

específicos con la intenci6n de dar cumplimiento a 

algunos objetivos de los planes, logrando concreti 

zar algunos de tales proyectos. 

iV) Las 'exenciones fiscales concedidas a empresas ma

nufactureras~ constituyeron esfuerzos medulares p~ 

ra incentivar e incrementar las inversiones en la 

industria. 

v) Las exportaciones, el producto industrial y el em

pleo crecieron a un ritmo acorde a las previsiones 

. -- ---- ----~--~, 
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estipuladas en los Planes Operativos. 

vi) El desarrollo de algunos programas y proyectos esp~ 

cificos imp1~mentados por el INSAFI, ISCE y MIPLAN 

constituyeron esfuér~os significativos para coadyu

var al crecimiento relativo del sector, lo que sum~ 

do al apoyo financiero proporcionado a la industria 

durante el período, demostro que el desarrollo de 

los-planes de~orto plazo coadyuvó al movimiento po 

sitivo de variables. 

Por último debe reconocerse que la formulación e imple

mentación de los PAO industriales evidenció la necesidad de 

realizar ajustes en el marco conceptual, jurídico, político e 

instit~cional relacionado con la actividad industrial, neces~ 
- . 

rio para lograr sistematizar la planificación en el sector 

con un carácter más dinámico y democrático, en torno al inte

rés y beneficio social. 

2. RECOMENDACIONES 

En base a las conclusiones obteni~as y en coherencia con 

la importa~cia y necesidad de desarrollar un proceso de indus 

trialización sistemáticamente planificado, se deben conside-

rar como corolario los siguientes principios: 

i) La planificación es un proceso suceptible de ser mej~ 

rado continuamente. 
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ii) El carácter del proceso planificador debe ser par

ticipativo y contar con amplio apoyo político y so 

c i al. 

iii) Ante la alternativa de mejorar la técnica y los 

procedimientos metodo16gicos de lOa planificaci6n, 

debe dársele prioridad a éste último aspecto. 

iv} El proceso de desarrollo del país debe acelerarse y 

la industria ha de jugar un papel preponderante. 

En tal sentido se recomienda: 

i) Complementar el sistema de planificaci6n industrial 

con los instrumentos (planes) de largo y corto pla

zo, en torno de una auténtica estrategia de desarro 

110, que propicie la ampliaci6n de la propiedad so

cial "de los medios de producci6n industriales, con

siderando además las siguientes prioridades: 

a} Acelerar la acumulaci6n de capital del sector in 

dustrial. (ahorro compulsivo) 

b) Canalizar" las inversiones hacia proyectos de in

terés social o de ventaja estratégica (comparati 

va) para el país en relaci6n con el exterior. 

c} Administrar y proporcionar el financiamiento en 

forma equitativa a las empresas manufactureras, 

grande, mediana y pequeña. 
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ii) El sistema de planificación debe adoptarse en for

ma gradual, progresiva e ininterrumpida; recurrie~ 

do,cuando la situación lo requiera, a mecanismos 

exploratorios para su eficaz implementación. 

iii) Deberá adecuarse el marco jurídico institucional a 

fin de que la planificación operativa industrial 

posea carácter imperativo. 

iv) La promoción al sistema y movilización de los re~ 

cursos humanos es condición indispensable para la 

obtención de resultados más .efectivos, en tal sen

tido deben existir: 

a) Programas ininterrumpidos de capacitación del 

elemento humano, en las técnicas de planifica

ción. 

b) Un proceso de consulta sistemático e ininterrum 

pi"do con dirigentes empresariales, obreros y 

técnicos, para discutir y eval.uar posibles solu 

ciones a problemas que resulten en el proceso 

de planificación, realtivos a: 

- Creación y ampliación de la propie~ad social. 

- Ampliación del mercado interno y externo. 

'Descentralización :!industrial. 

- Problemas de integración. 

- Eficiencia productiva. 



118 

- Control de calidad 

- Ampliación de las exportaciones 

- Generación de empleo 

Promoción de inversiones .etc. 

c) Integrar.a las organizaciones sociales y comuni 

dad a desarrollar programas de apoy6 al proceso 

de industrialización. 

v) La coordinación ejecutiva del proceso de industri~ 

lización y de planificación industrial debe priori 

zar políticas de interrelación sectorial -sector 

agrícola e industrial-, comercialización de manu

facturas y materias primas por corporaciones estata 

les, cooperativas y protección.al consumidor (con

troles efectivos de precios). 

Desde el punto de vista administrativo debe propug

narse por: 

a) Incrementar la co-gestión obrera. 

b) Fomentar y mejorar los sistemas de información 

estadística e investigación científica. 

En suma, a .través de la implementación de un sistema ·de 

planificación industrial, se ha de propugnar a minimizar la 

improvisación y superar con mayor facilidad coyunturas adver

sas al proceso de industrialización del país; con el objetivo 
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básico de fortalecer gradualmente la importancia relativa del 

sector en la estructura productiva del país y que sea factor 

sustantivo en la generación de ingreso, riqueza y empleo para 

nuestra sociedad. 



ANEXO No.l 

PRINCIPALES LEYES E INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS RELACIONA

DAS CON EL SECTOR INDUSTRIAL 

ASPECTO LEGAL 

CONVENIO CENTROAMERICANO DE INCENTIVOS FISCALES AL DESARRO

LLO INDUSTRIAL. 

'Su objeto es establecer un régimen centroamericano uniforme 
, 

de incentivos fiscales al desarrollo industrial; de acuerdo con 

las necesidades de la integración y del desarrollo económico equi 

librado de Centro América. (Art.l). 

Este régimen se aplicará al establecimiento o a la amplia

ción de las industrias manufactureras que contribuyen de manera 

efectiva al desarrollo económico de la región. 

Podrán ,acogerse a los beneficios, fiscales, aquellas empre

sas cuy~s plantas industriales que utilizando proces6s de 'fabri

cación modernos y eficientes en la transformación de materias 

primas y productos semielaborados, produzcan artículos que son 

necesarios para el desarrollo de otras actividadas productivas, 

o para satisfacer necesidades básicas de la población, o susti-, 

tuyan artículos que son objeto de importación conslderable o 

aumentar el volumen de las exportaciones (Art. 4). 

Entre los incentivos fiscales que otorga el Convenio es-

tán: 

a) Exención total o parcial de derechos' de aduana y demás 



gravámenes conexos sobre la importación de maquinaria 

y equipo,cmaterias primas, productos semielaborados y 

envases, combustibles estrictamente para el proceso 

industrial, excepto gasolina. 

b) Exención para las empresas y para los socios, del im

puesto sobre la renta y sobre las-utilidades por los 

ingresos provenientes de las actividades calificadas. 

c) Exención de impuestos sobre los activos y sobre el p~ 

trimonio pagaderas por las empresas o por sus propie

tarios o accionistas por concepto de las actividades 

calificadas. 

REGLAMENTO AL CONVENIO CENTROAMERICANO DE INCENTIVOS FIS

CALES AL DESARROLLO INDUSTRIAL (REIFALDI). 

Es el documento que establece las normas necesarias para 

la aplicación del Convenio Centroamericano de Incentivos Fisca-. 

les al Desarrollo Industrial y del Protocolo a' dicho Convenio 

sobre trato preferencial con Hunduras. Señala que los beneficios 

fi.sca1es establecidos por el Convenio y el protocolo podrán con

cederse, según el caso, en virtud de los siguientes méritos: 

a) En función de los objetivos básicos de estímulo indus

trial contenidos en el Convenio y'el Protocolo. 

b) En función de la equiparación de beneficios. 

LEY DE FOMENTO INDUSTRIAL 
Esta Ley quedó derogada parcialmen~e al entrar en vigen-



cia el Convenio Centroamericano de Incentivos Fiscales al Desa

rrollo Industrial. Se aplican aquellas disposiciones que por su 

contenido y alcances no contraríe los .fines del Convenio, tales 

como la complementación de normas para la emisión de licencias 

previas, períodos de vigencias especiales ~ara efectos de liqu! 

dación definitiva y a franquicias de pólizas y/o registros pro-
. . 

visionales; establece procedimientos y plazos para esos fines. 

LEY DE FOMENTO DE EXPORTACIONES 

Fue creada en el mes de diciembre de 1970 y reformada en 

el 'afio de 1974; su objeto es fomentar las exportaciones de pro

ductos industriales, artesanales y los agropecuarios no tradi

cionales fuera del Mercado Común Centroamericano, mediante el 

otorgamiento de Incentivos y el establecimiento de mecffni~mos 

especiales. 

Gozar§n de los incentivos de esta Ley las personas' natura 

les o jurídicas nacionales o extranjeras, cuyas empresas se~n 

calificadas como industrias'de exportación neta, industrias 'mi~ 

tas y empresas comerciales de exportación. Mediant~ la reforma 

introducida a esta Ley se creó el r~gimen de Zonas Franc¿s·:In

dustriales y Comerciales de Exportación. 

LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITOS Y ORGANIZACIONES AUXILIA
RES. 

Regula las operaciones pasivas y activas de las institu

ciones de cr~dito y organizaciones auxiliares. (Art. 1); deter

mina 10 aplicable a las instituciones oficiales de cr~dito tales 



como: el Banco Hipotecario, Federación de Cajas de Crédito, el 

Instituto Salvadoreño de Fomento Industrial y otras; así como 

las operaciones de las organizaciones auxiliares de crédito. 

Regula las operaciones de las instituciones financieras 

de créditos, las cuales emplearán sus fondos principalmente en 

financiar la promoción, el establecimiento, la reorganización, 

la ampliación y las actividades de empres~s productivas.(Art.142~ 

Concretamente el sector industrial percibe beneficios de 

estas instituciones a través del crédito o financiamiento que 

se le otorga ya sea de corto", mediano o largo plazo, y los ser

vicios que le sean prestados tales como: Operaciones de Cambio, 

Servicios de Tesorería y Caja, Almacenes Generales/de Depósito, 

Fianzas, Pagos al Exterior, etc. 

ASPECTO INSTITUCIONAL 

INSTITUCIONES PUBLICAS 

- Ministerio de Planificación 

Tiene como objeto realizar la coordinación de las institu

ciones del sector pfiblico, dentro del carácter de la planifica

ción en sentido indicativo; su función es efectuar la planifica

ción a largo y mediano plazo del sector industrial. 

-" Ministerio "de .Economía 

Entre sus objetiyos estin estudiar y analizar los proble-" 

mas económicos del país y tomar las medidas que estime convenie~ 

tes para su solución. En lo relacionado al sector industrial pr~ 

mover la industrialización en función del crecimiento de la pro-



ducción, la eficiencia del proceso productivo y diversificación 

de la industria. 

Entre sus funciones están: otorgar beneficios a las em

presas industriales en función de los planes de desarrollo del 

país, orientar, coordinar y vigilar a las instituciones autóno

mas vinculadas estrechamente con el sector. 

- Dirección de Promoción y Desarrollo Industrial 

Es una dependencia del Ministerio de Economía que tiene 

como finalidad, contribuir al desarrollo económico y social del 

país, mediante una eficiente administración de los beneficios 

fiscales a las empresas ,industriales, amparadas en los distin

tos instrumentos de fomento industrial. 

Dentro de las funciones que le corresponde realizar es

t~n: asistir a los titulares del ramo en lo relacionado con pl~ 

nes; programas y proyectos que se le asignen; así como en todos 

los aspectos que tiendan al desarrollo, fomento y control del 

sector industrial, realizar estudios que permitan conocer el 

aporte socio-económico del sector incentivado; asesorar al sec

tor privado sobre la localización de áreas industriales y desa-

~ rrollo de proyectos; coordinar las actividades de la dirección 

con organismos públicqs y privados nacionales e internacionales 

relacionados con el desarrollo industrial, la normalización y 

el control de calidades. 

- Centro Nacional de Productivida'd '(CENAP) 

Tiene por objeto'incrementar la productividad de las em-



presas, preferentemente de la pequeña y mediana industria, me

diante una mejor uti11zación y combinación de los recursos dis 

ponibles. Sus funciones, entre otras, son: proporcionar servi

cios de consultoría a la pequeña y mediana empresa,.desarrollar 

programas de capacitación de recursos humanos para incrementar 

la productividad, prestar asistencia técnica en el desarrollo 

de proyectos de la pequeña y mediana empresa. 

- Comisión Asesora Nacional 

Dependencia del Ministerio de Econom~a encargada de cono

cer sobre las solicitud~s de beneficios fiscales de las empre

sas industriales. Entre sus funciones están: dictaminar sobre 

si procede o no la clasificación solicitada por los empresarios. 

~ Instituto Salvadoreño· de Fomento Industrial (INSAFI) 

Sirve de instrumento activo del Estado en la realización 

y financiamiento de planes nacionales encaminados en genera1~ a 

promover el desarrollo industrial de El Salvudor, en especial· 

a fomentar, incrementar, diversificar y racionalizar la produc

ción industrial. 

Entre las funciones que a esta institución le confiere su 

ley de creación están: fomentar la invers~ón de capitales en 

obras y empresa~ que contribuyen al incremento industrial del 

país, fomentar la iniciación o ampliación de empresas industria

les, etc. 

Esta institución desapareció, siendo creadas en su lugar el 

Banco Nacional de Fomento Industrial (BANAFI) y la Corporación 



Salvadoreña de Inversiones (CORSAIN). 

- Fondo de Financiamiento y Garantia para la Pequeña 
Empresa. (FIGAPE) 

Su finalidad principal es fomentar el desarrollo de "la pe

queña empresa industrial, comercial y de servicios. Como atribu

ciones especificas están: la de proporcionar crfid"itos a la in

dustria a diversos plazos con garantia refaccionaria o hipoteca-

ria. 

- Departamento de Asuntos Industriales 
Ministerio de Hacienda" 

A esta dependencia corresponde el control y aplicación de 

leyes sobre aquellos artículos importados con franquicia aduane

ra, de las empresas industriales amparadas al rfigimen de fomento 

y desarrollo del sector; específicamente examina las solicitudes 

relativas a la aplicación de leyes de fomento industrial, emite 

juicio sobre la eficiencia de su aplicación y controla el uso de 

los beneficios concedidos. 

- Instituto Salvadoreño "de Co~ercio Extérior 
(Ministerio de Comercio Exterior) 

Institución encargada" de" desarrollar el comercio exterior, 

fomento y diversificación de las exportaciones así como la admi

nistración de las zonas francas. Particularmente tiene como 

atribuciones impulsar el"desarrollo del comercio exterior y en 

especial la producción naciona1"exportable, incluyendo la promo

ción de las inversiones en empresas de exportación, en coordina-



ción con los planes de desarrollo económico del país; organi

zar, junto con otras instituciones, la participaci6n del pais 

en ferias y exposiciones comerciales en otros países. 

INSTITUCIONES PRIVADAS 

Entre las instituciones privadas relacionadas directa

mente con el sector industrial están: Asociación Salvadoreña 

de Industriales (ASI), Cámara de Comercio e Industria de El 

Salvador, Sociedad de Comerciantes e Industriales Salvadore

ños y el Comité de Exportadores de El Salvador (COEXPORT); 

en relación a esta última entidad, su atribución principal 

es atender las necesidades y ayudar a resolver los problemas 

de los industriales salvadoreños que realicen exportaciones; 

en este caso particular se observa una duplicidad de funcio

nes con el Ministerio de Comercio Exterior (antes ISCE). 

En general estas instituciones carecen de una estrecha 

coordinación con el sector público. 

FUENTE: Ministerio de Economía. Documento sobre la Reestruc
ración del Ministerio. 



ANEXO No. 2 , 

E S Q U E M A G E N E R AL DE PO LIT 1 C A S, 1 N S T R U r~ E N T O S Y M E D 1 D A S FORMULADAS 

EN LOS PLANES ANUALES OPERATIVOS DEL SECTOR INDUSTRIAL. 

POLITICAS 

MONETARIAS 

CREDITICIAS 

INSTRUMENTOS 

l. Encaje Legal 
2. Tasa de interés 

(op. pasivas) 
3. Balanza de pagos 

4. Operaciones de 
Mercado abierto 

5. Cámara de cómpe~ 
sación interna 

6. Fondos~Operativos 

l. Tasas de Interés 
2. Plazos 
3. Garantías 
4. Destino 
5~ Líneas especiales 

. a::-fa v o r dei n ver
sionistas. 

6. Líneas especiales 
a favor de Inst. 
Públicas. 

r·1EDIDAS 

A través del % . 

% depósitos monetarios 
% depósitos no monetarios 
Prot~cci6n de la B. de P. 
control de cambios 
Mercado de Valores 

Compensaci6n de cheques 

Beos. Comerciales, Hipot~ 
cario y Financieras. 

A través del % 
Duración 
Recuperabil idad 
Areas específicas 
Tasas preferenciales 
Mayores fondos 
Tamaño empresa 
Destinos Específicos 
Ramas prioritarias 
Estudios 
Pre-inversi6n 
Co-inversi6n 
Inversión 
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POLITICAS 

COMERCIO 

INSTITUCIONAL 

1 N S T R U r~ E N T O S 
7. Topes de cartera 

MEDIDAS 
Bcos. Comerciales, Hip. 
y Financieras 
BCR. 

9. Financiamiento' Redescuentos 
Interno Pr€stamos Interbancarios 

Aranceles aduane- Impuestos importación 
ros Impuestos exportación 

Exención 'de impuestos 
(beneficios fiscales) 

Impuesto sobre 
renta 

Gastos Públicos 

Créditos., 

Balanza de Pagos 
1. Control de cambios 
2. Tratamien~o de la 

invérsi6n extranj~ 
rae 

3. Integración C.A. 

4. Dep6sito previo 
5. Cámara de compen

sación Centroame
ricana 

6. Comercialización 

Aplicacion~s sobre utili 
dades provenien~es de a~ 
tividades industriales. 

Trato preferencial 
Acuerdos de comercializa
ción regionales C.A. 
% sobre importaciones 

Compensación de cheques 
Acuerdos bilaterales con 
países fuera del área C.A. 

1. Instituciones Pú- Foment6 
blicas al servi
cio del sector 
indus'trial. 

Financiamiento 
Asistencia T€cnica 
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POLITICAS 

TECNOLOGICAS 

CONTROL 

SALARIAL 

INFORHATICA 

INSTRUMENTOS 

2. 'Políticas Insti
tucionales 

3. Creación de Ins
tituciones 

Transferencia tecno
lógicá. 

Control de precios 
Control de calidades 
Control de normas 
Control de pesas y 

medidas 

Salario Industrial 

.. Estadísticas 

MEDIDAS 

Recursos Humanos 
Comer¿iD Exterior 
Políticas del Sector 
Inversiones 
Cumplimiento de objeti
vos funciones. 
Reorganización Institu
cionespúblicas. 

Programas de capacita
ción industrial a dife
rentes niveles: 
Plantas 
Recursos Humanos 
Sistema de Transferencia 
tecnológicas extranjeras 

Sistema de control de 
precios~ normas, calida
des, etc. 
Creación de una unidad 
Encargada de control 
Subvenciones 

Salario' mínimo y presta
ci.ones sociales. 

Sistemas de Estadísticas 
Industriales 
Series 'cont,nuas (obten
ción de la información 
procesamientos y distri
bución). 
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POLITICAS 1 NSTRU~1 ENTOS 

INFRAESTRUCTURA 

~1EDIDAS 

Consistencia 
Oportunidad 
Productores y 

Usuarios 

. Zonas Francas 
Parques Industriales 

FUENTE: Planes Anuales Operativos del Sector Industrial 1976 -

:1917:y·1978. Ministerio de Economía. 

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



O
B

JE
TI

V
O

S 

AN
E.

XO
· 

N
o.

 
3 

E
 L

 S
 A

 L
 V

 A
 DP

 R
: 

P L
 A

 N
 A

 N
 U
 P. 
L

 O
 P E

 R
 A

 T. 
1 V

 O
 D

EL
 

S 
E

 e T
 O

 R
 1

 N
 D

 U
 S T

R
I A

L 
1 9

 78
 

( O
 b j

e
t i

 v
'o 

s,
 

Po
 1

 í 
ti

c
 a 

s 
y 

O
 r 9

 a 
n i

 s
 m

 o 
R

 e s
 p

on
 s

 a
 b

 1 e
 ) 

P
O
L
I
T
I
C
A
,
~
 

M
ED

ID
AS

 
OR

GA
NI

SM
O 

RE
SP

O
N

SA
BL

E 
, 

-D
IN

AM
IZ

AR
 E

L 
CR

EC
IM

IE
N-

-
FO

ME
NT

O 
DE

 E
XP

OR
TA

CI
ON

ES
 

-O
to

rg
ar

 e
l 

ce
rt

if
ic

ad
o 

IN
DU

ST
RI

AL
 

de
 C

om
pe

ns
ac

i6
n 

tr
i~

u

ta
ri

a.
 

=F
on

do
 d

e 
G

ar
an

tía
 

pa
ra

 
cr
~d
it
o~
 

de
 e

xp
or

ta
ci

6n
 

-M
ej

or
 u

so
 d

el
 

SG
P 

-
SU

ST
IT

UC
IO

N 
SE

LE
CT

IV
A 

DE
 

-R
ea

li
za

ci
6n

 d
e 

Pr
og

ra
-

IM
PO

RT
AC

IO
NE

S 
m

as
 y

 P
ro

ye
ct

os
 

In
du

s-

IS
CE

 

IS
CE

 
IS

CE
 

tr
ia

le
s 

es
tr

at
€g

ic
os

: 
M

in
is

te
ri

o 
de

 
P

la
ni

fi
ca

ci
6n

 
S

id
er

ur
gi

a 
F

er
ti

li
za

nt
es

 
M

in
is

te
ri

o 
de

 P
la

ni
fi

ca
ci

6n
 

M
at

er
ia

le
s 

de
 c

on
st

ru
c

ci
6n

 
M

et
ál

m
ec

án
ic

a 

-
M

OD
IF

IC
AR

 L
OS

 
PA

TR
ON

ES
 D

E 
E

st
ab

le
ce

r 
el

 
In

st
it

ut
o 

PR
OD

UC
CI

ON
 

de
 n

or
m

as
 y

 c
on

tr
ol

 
de

 

IN
SA

FI
 

1 N
SA

FI
 

ca
li

da
d.

 
M

in
is

te
ri

o 
de

 
Ec

on
om

ía
 

E
st

im
ul

ar
 l

a 
ra

ci
on

al
i

za
ci

6n
 y

 e
fi

ci
en

ci
a 

in
-

, 

du
st

ri
al

 
M

in
is

te
ri

o 
de

 E
co

no
m

ía
 



2 

O
B

JE
TI

V
O

S 

AM
PL

IA
R 

LA
 D

EM
AN

DA
 

IN
TE

RN
A 

GE
rlE

RA
CI

ON
 D

E 
OC

UP
A

CI
ON

. 

., 

PO
LI

TI
C

A
 

-M
EJ

OR
AR

 L
A 

DI
ST

RI
BU

CI
ON

 
DE

L 
IN

GR
ES

O 

AP
OY

O 
A

 LA
 P

EQ
UE

ÑA
 Y

 M
E

DI
AN

A 
EM

PR
ES

A 

r~
 E

 D
I D

AS
 

A
cu

er
do

s 
co

nc
er

ta
do

s'
 

e
n
t
r
~
 
S

ec
to

r 
PG

bl
ic

o 
y 

Pr
iv

ad
o 

OR
GA

NI
SM

O 
RE

SP
O

N
SA

BL
E 

M
in

is
te

ri
o 

de
 E

co
no

m
ía

 

M
ej

or
ar

 l
as

 p
re

st
ac

io
-

M
in

is
te

ri
o 

de
 H

ac
ie

nd
a 

.n
es

 
so

ci
al

es
 y

 
re

vi
sa

r 
M
i
n
i
s
t
e
r
i
~
 
de

 T
ra

ba
jo

 
la

 e
st

ru
ct

ur
a 

sa
la

ri
al

 
M

in
is

te
ri

o 
de

 
Ec

on
om

ía
 

E
st

ab
le

ce
r 

la
 r

eg
la

m
en


ta

ci
ón

 d
e 

in
ce

nt
iv

os
 a

 
la

 p
eq

ue
ña

 
in

du
st

ri
a 

de
 

co
nf

or
m

i d
ad

 
al

 
I I

 1
 .P

ro
 

to
co

lo
 d

e 
in

ce
nt

iv
os

' 
fi

sc
al

es
 a

 N
iv

el
 

C
en

tro
 

M
in

is
te

ri
o 

de
 E

co
no

m
ía

 
am

er
ic

an
o.

 

C
ap

ac
ita

ci
ón

 y
 a

si
st

en


ci
a 

té
cn

ic
a 

a 
la

 p
eq

ue


ña
 

in
du

st
ri

a.
 

O
to

rg
am

ie
nt

o 
de

 f
in

an


ci
am

ie
nt

o 
ad

ec
ua

do
 a

 l
a 

pe
qu

eñ
a 

in
du

st
ri

a 

UC
I/C

EN
AP

 

FI
GA

PE
 



3 

O
B

JE
TI

V
O

S 

DE
SC

EN
TR

AL
IZ

AC
IO

N 
IN

DU
ST

RI
AL

 

CO
M

PL
EM

EN
TA

RI
ON

 R
E

GI
ON

AL
 C

EN
TR

OA
M

ER
I

CA
NA

 

PO
LI

TI
C

A
 

Pr
om

ov
er

 l
a 

, i
nv

er
si

ón
 y

 

ot
or

ga
r 

in
ce

nt
iv

os
 d

e 
la

 i
nf

ra
es

tr
uc

tu
ra

 i
n

d
u

st
ri

al
. 

C
on

fo
rm

ar
 l

os
 p

ar
qu

es
 

in
du

st
ri

al
es

 

P
er

fe
cc

io
na

r 
lo

s 
in

st
ru


m

en
to

s 
de

 
in

te
gr

ac
ió

n.
 

M
ED

ID
AS

 

U
ti

li
za

r 
el

 c
ré

di
iD

 A
lem

án
 

y 
ob

te
ne

r 
lí

ne
as

 d
e 

cr
éd

i 
to

 a
 l

ar
go

 p
la

zo
 e

 i
n

te


ré
s 

es
ta

bl
e 

C
on

tin
ua

r 
co

n 
la

 Z
on

a 
-

Fr
an

ca
 d

e 
Sa

n 
B

ar
to

la
 

R
ea

li
za

r 
es

tu
di

os
 p

ar
a 

cr
ea

r 
la

 -
Zo

na
 F

ra
nc

a 
de

 
Co

m
ap

al
a 

R
ea

li
za

r 
es

tu
di

os
 d

e 
lo

ca
 

li
za

ci
ón

 i
nd

us
tr

ia
l 

R
ea

li
za

r 
es

tu
di

os
 d

e 
Pr

e
in

ve
rs

ió
n 

R
at

if
ic

ar
 e

l 
11

1 
Pr

ot
oc

ol
o 

al
 

C
on

ve
ni

o 
C

en
tr

oa
m

er
ic

a
no

 d
e 

In
ce

nt
iv

os
 f

is
ca

le
s 

al
 

D
es

ar
ro

llo
 

In
du

st
ri

al
 y

 
su

 r
eg

la
m

en
ta

ci
ón

. 

E
va

lu
ic

ió
n 

de
l 

Pr
og

ra
m

a 
de

 
F

er
ti

li
za

nt
es

 

R
ev

is
ió

n 
de

l 
ar

an
ce

l 
ex

te
r-

OR
GA

NI
SM

O 
RE

SP
O

N
SA

BL
E 

FI
G

A
PE

-
BC

R 
-

JM
. 

IS
CE

 

M
in

is
te

ri
o 

de
 E

co
no

m
ía

 

t~
in
is
te
ri
o 

de
 E

co
no

m
ía

 

r,
1i

ni
st

er
io

 d
e 

Ec
on

om
ía

 

M
in

is
te

ri
o 

de
 E

co
no

m
ía

 

M
in

is
te

ri
o 

de
 E

co
no

m
ía

 

no
 c

om
ún

 d
e 

C
en

tro
 A

m
ér

ic
a 

M
in

is
te

ri
o 

de
 E

co
no

m
ía

 
FU

EN
TE

: 
Pl

an
 'A

nu
al

 O
pe

ra
tiv

o 
de

l 
Se

ct
or

 I
nd

us
tr

ia
l 

19
78

. 
M

in
is

te
ri

o 
de

 E
co

no
m

ía
. 



, 

ANEXO No. 4 . 

CUADRO DE PROGRAMAS, SUB-PROGRAMAS, PROYECTOS Y UNIDADES EJECUTORAS PREVISTOS 
A DESARROLLARSE EN LOS PAO DEL SECTOR INDUSTRIAL EN LOS AÑOS 1976-1977 Y 1978 

PROGRAMA SUB-PROGRAMA PROYECTO UNIDAD EJECU
TURA. 

------------.,----------------~--------------------~~~------

1. INVERS ION 1."1 Agroindustria 
1. 2 Textil 

t' 

1.3 Turismo 

-Ingenio Azucarero Jiboa 
-Rehabilitación textiles 
Izalco 

-' 1.4 Vestuario 

-Construcción y equipa
mento Hotel Presidente 

-Rehabilit-Empresa Glo-
,. ria 

1.5 Metal Mecánica -Baterías de cocina 
1.6 Minerales no metá- -Rehabilitación de 

licos VIDESA 
1.7 Rehabilit. de Em- - Molino de arroz al Ma-
le. presa~ tazano 

- Rottigni S.A. 
1.8 Fondo de Inversión 

" Modernización y am 

INSAFI 

INSAFI 

INSAFI 

INSAFI 
INSAFI 

INSAFI 

INSAFI 

pliación - -Industrias existentes Sector Privado 

2. PRE-INVER
SION 

3. CO- INVER-

2.1 Textil -Rehabilit.La Estrella 
2.2 Textil -Pmpliación de INSINCA 
2.3 Fondo de Pre-inver -FOSEP 

sión. 
2.4 Agro-industria -Ajonjolí descortezado 

SION 3.1 Mat~riales 'de const.-Tableros de madera, 

INSAFI 
INSAFI 
MIPlAN 

INSAFI 

... 
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PROGRAMA SUB. PROGRAMA 

4. ESTUDIO E 4.1 Ind. Quimica 
INVESTIGA- 4.2 Ind. Quimicas 
CION 4.3 Ind. Quimica 

4.4 Madera y muebles 
4.5 Diversos 

4.6 Encuestas Indus
triales 

4.7 Investigaciones 
Económicas 

5. ASISTENCIA 5.1 Alimentos 
TECNICA 

5.2 Vestuario 

5.3 Calzado 

5.4 Diversos 

PROYECTO 
UNIDAD EJECU
TORA 

cemento, bloques de 
pómez, azulejos, pr~ 
duetos sanitarios. 
Cemento puzolánico 

Polietileno 
Cloruro de Polietileno 
Rehabilit.de VIDESA 
Fabric. de muebles 
Regulac. de la inver-
sión extranjera dire~ 

1 NSAFI 
INSAFI 

INSAFI 
1 NSAFI 
INSAFI 
CENAP 

ta ISCE 
Encuestas industria- Direc. de Desa-
les rrollo y control 

industrial. 
Análisis del sistema 
generalizado de pre-
ferencias de la C.E.E. .lSCE 
Estudio de la Demanda 
ExternaÍ S C E 
Actualización del es
tudio dela oferta ex 
portable ISCE 

Fabricación de produc-
tos de panaderia CENAP/UCI 
Fabricación de camisas CENAP/UCI 
Fabricación de pantal~ 
nes "CIVES" 

Cooperativa de Exporta-
ción 

Beneficios fiscales 

CENAP/UCI 

CENAP/UCI 

CENAP 
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PROGRAMA 

6. ASISTENCIA 
TECNICA IN-
TERNA 

7. ASISTENCIA 
TECNICA EX-
TERNA 

SUB. PROGRAHA 

6.1 Asistencia técnica 
directa 

6.2 Asistencia técnica 
indirecta 

7.1 Cooperación técni-
ca exterior 

7.2 Fortalecimiento 
de industrias 

8. INFRAESTRUCTU 8.1 Zonas Francas 
RA INDUSTRIAL 

8.2 Zonas Francas 

9. FOR~1ACION DE 9.1 Formación profe-
RECURSOS HU- sional 
MANOS 9.2 Capacitación 

EBQYECIO 

Asesoría y consulto-
ría técnica 
Proyecto piloto de co-
mercialización de un 
producto agropecuario 

Banco de datos esta-
dísticos 

Asistencia téc'nica ale 
mana Proyecto No. 
·76-2104-8 

Aspectos institucio
nales 

Establecimiento de la 
primera zona franca 

UNIDAD 
TORA 

EJECU 

CENAP 

ISCE 

1 SCE 

FIGAPE 

FIGAPE 

industrial y comercial CONAPLAN 

Aprob. de 12 empresas 
en la zona franca y a~ 
ministración de la zo-
na 

Escuela de Mandos·In
termedios 
Cursos mecanográficos 

ISCE 

CENAP 
CENAP 

10~ INVESTIGACION 10.1 Minérales metáli Asistencia a la indus-
DE RECURSOS 
NATURAL~S 

cos dria .de hi:enrcD.y··acero INSAFI/CEI 

10.2 Minerales metáli- Estudios'sectoriales CEIG 

cos 
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PROGRAMA SUB-PROGRAMA PROYECTO 
10.3 Recursos petroleros Explotación y legis-

1 ación petrol era 

UNIDAD EJECU
TORA 

CANAPE 

11. PROMOCION Y 11.1 Servicios técnicos Información comercial 
tópicos específicos ASISTENCIA al exportador ISCE 

TECNICA 
11.2 Ferias Internacio- Ferias generalizadas 

nales y exposicio- y especializadas ISCE 

nes. 

11.3 Ofic. comerciales Aperturas de dos Ofi
cinas comerciales en 
EL UU y Europa. 

11.4 Promoción de expor- Fondo de garantía pa-

ISCE 

taciones ra c~éditos de exporto ISCE 

11.5 Comercialización y Misiones comerciales 

venta y misiones de avanza
da 

11.6 Promoción de inver- Promoción directa '(ex 

siones terior) y promoción 
indirecta de inversio 
nes 
Publicidad promocio
nal 

ISCE 

ISCE 

ISCE 

FUENTE: Planes Anuales Operativos del Sector Industrial. 1976-1977 

y 1978. Ministerio d~ Economía. 
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CUADRO :r~{) .,6 

BALANCE DE MANO DE OBRA TOTAL NACIONAL Y SECTOR MANUFACTURERO. 
SEXO Y PORCENTAJE. AÑOS: 1971, 1975, 1978 Y 1980. 

1971{a) . 1975 1978 1980 
CONDICION DE ACTIVIDAD Miles de Miles de Miles de Mil es de 

Personas. Personas. Personas. Personas. 

Total de Recursos Humanos 3,554.6 4,094.0 4,279.3 4,563.5 
Maculino 1,763.2 1,992.9 nd. nd. 
Femenino 1,791.4 2,101.1 nd. nd. 

Población Económicamente Actlva 1,166.5 1,287.8 1,425.5 1,593.4 
Masculino 914.3 917.4 976.0 1,039.5 
Femenino 252.2 370.4 449.5 553~9 

Ocupación Nacional 1,028.9 1·,220.3 1,372.2 1,336.5 . 
Masculino 831.4 873.2 937.0 894.1 
Femenino 197.5 347.1 435.2 442.4 

• Desocupación Nacional 137.6 67.6 53.3 256.9 

Ocupación Sector Manufacturero 110.0 128.4 194.5 218.4 
r~ascul ino 71.2 69.1 103.0 122.4 
Femenino 38.8 59.3 91.5 96.0 

POR e E N T A J E 

1. Total de Recursos Humanos 100.0 100.0 100.0 100.0 

Población Económicamente Activa 32.8 31.5 33.1 36.2 

2. Población Económicamente Activa 100.0 100.0 100.0 100.0 
Masculina 78.4. 71.2 68.5 65.2 
Femenina 21.6 28.8 31.5 34.8 

Ocupación Naciqnal 88.2 94.7 96.3 83.9 

Desocupación Nacional 11.8 5.3 3.7 16.1 

Ocupación Sector Manufacturero 9.4 9.4 13.6 13.7 

3. Sector t·1anufacturero 100.0 100.0 100.0 100.0 

Ocupación Masculina 64.7 . 54.1 53.0 56.0 
Ocupación Femenina 35.3 45.9 47.0 44.0 

FUENTE: Indicadores Económicos y Sociales. MIPlAN. 
(a) Cuarto Censo Nacional de Población, Vol. I-II . 
DIGESTYC. 

. .. _________ ~ ..... i 
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CUADRO No. 10 

EXENCIONES FISCALES OTORGADAS A LA EMPRESAS MANUFACTURERAS 

PERIODO 1971-1980 (EN MILLONES DE COLONES) 

ANOS EXENCIONES FISCALES EXONERACIONES 30% TOTAL 

1971 28.4 28.4 

1972 29.7 4. 1 33.8 

1973 45.1 6.6 51. 7 

1974 72.2 10. O 82.2 

1975 52.2 6.8 59.0 

1976 77. O· 12.2 89.2 

1977 78.6 12. 1 90.7 

1978 82.5 11. 5 94.0 

1979 113.6 15.6 129.2 

1980 93. 1 21.3 114.4 

.. 

FUENTE: Departamento de Asuntos Industriales. Ministerio de 

Hacienda. 
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