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I NTRODUCCION 

A medida que los pueblos avanzan dentro del comercio Internacional, se 

hace cada vez más Imprescindible el uso de estadrsttcas especializadas que les -

permitan conocer en un momento determinado, los resultados netos derivados de 

sus interrelaciones económIcas. 

De allí la importancia que tiene la balanza de pagos como instrumento de 

análisis del comercio exterior, pues ella nos presenta a manera de una contabili

dad (ya sea a nivel nacional o regional) todas las transacciones económIcas efec

tuadas entre un país (o región) y el resto del mundo, informándonos adem6s, si esos 

transacciones están deiando beneficios o pérdidas al final de cada elercicio. 

En el caso particular de El Salvador, cuya economía interna depende alta

mente del sector externo como su principal fuente de recursos frsieos y financie-

ros, es necesario que se tomen muy en cuenta las estadísticas consignadas en nues

tra balanza de pagos con el ob¡eto de detectar aquellas transacciones eeon6micas 

que nos están causando un continuo deterioro de divisas y que por consiguiente, -

nos inducen a caer en frecuentes déficit anuales con respecto a los otros parsel -

con los cuales comerciamos. Asimismo debemos conocer, cuáles son aquellos ru-

bros del comercio exterior que nos producen ingresos de divisos o que traen bene!!. 

cios sociales al país, a fin de fomentarlos mediante programas de desarrollo nacIo

nal. 

En este sentido, nuestros esfuerzos van encaminados a demostrar cómo los 

pagos por servicios internacionales constituyen una de las principales causas de -
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desequilibrio en nuestra balanza de pagos. Y para lograr este pr0p6sito, se ha divi

dido la presentación del Traba¡o en cinco apartados: 

En el Capítulo 1, se presentan algunos conceptos sobre balanza de pagos que 

se luzgan neceearios para el desarrollo del tema. Se hace además, un an6lisis gene

ral sobre el comportamiento de la balanza de pagos del pars durante el período 1960-

1971, a nivel de sus tres pimcipales componentes: Mercancral y Servicios, Pagol de 

Transferencia y Movimientos de Capital. 

En el Capítulo 11 se hace una exposición numérica y conceptual, del compor

tamiento histórico de cada uno de los rubros que integran los servicios internaciona

les y su influencia sobre la Cuenta Corriente. 

En el Capítulo 111, se examinon las causas que provocaron los desequilibrios 

de la balanza de pagos en el transcurso de la última década. 

En el Capítulo IV, se evalúa la efectividad que en el campo de la práctica -

han tenido la aplicación de medidas en defensa de la balanza de pagos, tales como 

la ley de Control de Transferencias Intemacionales, el Impuesto de Estabilización E

conómica y otras medidas de política monetaria y crediticia, tendientes a meiorar 'as 

relaciones de intercambio económico de El Salvador con el resto del mundo. 

y finalmente en el Caprtulo V, se presentan las conclusiones sobre los puntos 

más Importantes tratados en el tema. En otra sección, exponemos 101 recomendacio

nes que a nuestro criterio, pueden contribuir a meiorar el intercambio de servicios, -

en favor de nueltra balanza de pagos. 



CAPITULO I 

COMPORTAMIENTO GENERAL DE LA BALANZA DE PAGOS 

DE EL SALVADOR, DURANTE LOS Af'lOS DE 1960 A 1971 

CONCEPTOS BASICOS 

Antes de iniciar el presente estudio sobre la balanza de pagos de El Sal .. 

vador, se ha iuzgado conveniente traer a consideración de lector, algunos de los 

principales conceptos relacionados al tema. De tal modo que nos adelantaremos 

dando el concepto general de la 11 Balanza de Pagos" y de sus principales compo" 

nentes: 

lila balanza de pagos de un país comprende el registro sistemático de todas 

las transacciones económicas realizadas durante un periodo determinado, entre los 

residentes del país compilador y el resto del mundo. lI !! 

La calidad de residente se aplica a todas aquellas personas naturales o iu

rrdicas que independientemente de su nacionalidad de origen, se encuentran inte

grando la economía interna del país compilador. 

Para fines de análisis, el sistema de cuentas que componen la balanza de 

pagos se puede dividIr en tres categorías principales: 

a) Transacciones en bienes y servicios; 

b) Pagos de transferencia; y 

c) Movimientos de capital y oro monetario. 

!! Extractado del Manual de Balanza de Pagos del Fondo Monetario Internacio
nal, 1961. 30. Edición. 

---
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a) Transacciones en bienes y servicios 

Estas operaciones se refieren al movimiento internacional de mercad.ras 

en concepto de exportaciones e importaciones. Igualmente comprenden: los ser

vicios proporcIonados por los factores de producción (mano de obra y capital) en

tre la economra intema yel resto del mundo; los fletes y seguro. sobre embarques 

Internacionales; los viales y los transportes internacIonales; las transacciones del 

gobierno en bienes y servicios; y otros servicios diversos. 

Cada una de estas cuentas las veremos con más detenimiento en el transcur 

so del traba¡o. 

b) Pagos de Transferencia 

los pagos de transferencia son un tipo especial de cuentas que representan 

transacciones de recursos reales o financieros que una economía suministra o reci-

be del resto del mundo, sin ningún "quid pro qua" y. Dicho en otras palabras, 

los pagos de transferencia son las contrapartidas que indican asientos contables -

correspondientes a donaciones internacionales de bienes, servicios o activos fina!!, 

cieros, entregados o recibidos por el pars compilador. 

los pagos de transferencia co"1lrenden tanto operaciones "corrlentes" o en 

especie (generalmente se refiere a donaciones de bienes y servicios), como opera

ciones Dfinancieras" (cuando se trata de movimientos de capital). Y según sea el 

sector que efectúa las transacciones, se dastftean en dos gnJPOS: pagos de transfe

rencia de carácter privado y pagos de transferencia del gobierno. 

!! uQuid pro quo" significo: Contrapartida. 
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Algunos ejemplos de estos pagos de transferencia son: los impuestos que el 

sector privado del pars compilador paga a los gobiernos extranJeros, y los Impues

tos que a su vez recibe el gobierno del país compilador de los residentes en el res

to del mundo; las remeso s a familiares en el extraniero¡ los premios de loteria; y -

las herencias. 

c) Movimientos de Capital y Oro Monetario 

las transacciones comprendidas dentro de esta categoría, se refieren a par

tidas financieras que implican cambios en los activos y pasivos exteriores de un -

pars y sus tenencias de oro monetario. 

Veamos ahora, qué se entiende por activos y pasivos sobre el exterior: Un 

activo sobre el exterior es un derecho de un residente a cargo de un extranjero. -

Esta clase de activos incluye, por ejemplo, los rubros de: billetes de banco y oro -

monetario, depósitos bancarios, créditos comerciales y bonos y acciones a favor de 

los residentes del pars compilador. En cambio un pasivo sobre el exterior signifi

ca un derecho a favor de un extranjero y a cargo de un residente. los rubros que 

forman esta clase de posivos son los mismos que se nombran por el lado de los acti

vos, con la diferencia de que aqur constituyen una deuda pora los residentes del -

pars compilador. 

Para el registro estadístico de los movimientos de capital se han estableci

do cinco subcuentas, de acuerdo al sector interno que realiza las operaciones fi-

nancieras sobre el exterior: a) sector privado, b) gobiernos locales, c) gobierno -

central, d) instituciones monetarias centrales, y e) otras instituciones monetarias. 
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Conforme al plazo de vencimiento, las operaciones financieras sobre el ex

terior se subdividen en activos a corto y a largo plazo, y en pasivos a corto y lar

go plazo. 

Nos conformaremos con estas sencillas definiciones, porque para 101 pr0p6-

sitos de este trabalo no es fundamental que tales conceptos sean rigurosamente té=. 

nicos, como convendría lo fueran para los especialistas que llevan esta clase de -

estadrsti cas • 

Comportamiento General de la Balanza de Pagos de El Salvador, 

durante los anos de 1960 a 1971 

Para examinar el comportamiento de la balanza de pagos de El Salvador -

en el transcurso de los anos mencionados, vamos a dividir el análisis en tres perr~ 

dos: 

a) Periodo crrti co (1960-1961) 

b) Perrodo de recuperación y fortalecimiento (1962-1965) 

c) Perrodo de fluctuaciones (1966-1971) 

Se han agrupado asi los aftos, atendiendo las circunstancias especiales que 

caracterizaron a cada uno de los perrodos seftalados. Comenzaremos entonces, por 

estudiar los datos relativos al sector externo durante 'os anos de 1960 y 1961 • 

a) Periodo critico (1960-1961) 

El' ai"io 1960 fue especialmente anormal, por el clima de inestabilidad polr

tlca Imperante en el último semestre de ese ai"io debido a los sucesivos cambios de 

gobiernos y a la influencia de algunos factores económicos que actuaron en forma 
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adversa: el café y el algodón, principales productos de nuestras exportaciones, su

frieron en 1959 y 1960 una baia en sus precios internacionales, lo que repercutió 

en una fuerte disminución de los ingresos del pars en esos aftoso 

las importaciones de mercaderías en 1960, no sólo alcanzaron un nivel su

perior a los de arlos anteriores, sino que también sobrepasaron a las exportaciones 

de ese mismo afto (Véase Cuadro 1), ocasionando osi una balanza comercial desfa

vorable en (//. 19.3 millones. Como consecuencia, el nivel de los reservas interna

cionales se deterior6 sensiblemente. Esta situación se vió agravado por uno cre-

ciente fuga de capital iniciado a mediados de ese ano, y que se agudizó en el últ.!. 

mo trimestre debido o lo incertidumbre del sector privado ante los acontecimientos 

políticos provocados por el cambio de un régimen de gobiemo constitucional o otro 

de facto, durante esos meses. Otra de los causas del drenaie sufrido en los retar-

vos internacionales se puede atribuir en cierto grado, o lo fuerte expansión del cr! 
dito otorgado por el Banco Centrol de Reserva, el cual contribuyó a estimular fuer

temente las importaciones a la vez que permitió con esa polrtica del crédito fácil, 

que una buena parte del valor de las exportaciones no ingresara 01 pais, quedán~ 

se por tanto en los bancos del exterior. 

El deterioro en las reservas siguió prolongándose hasta los primeros meses 

del arlo 1961. 

La situación se tornó realmente critica: la estabilidad económica de El Sal

vador se veía amenazada, pues su moneda tradicionalmente convertible, estaba pe!, 

diendo poco a poco su confianza internacional. 

. .... 
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A fin de corregir esa crisis, el gobierno transitorio presidido por el Direc

torio Cívico Militar dictó en el mes de abril algunas medidas de emergencia, entre 

las cuales se contemplaba la nacionalización de la banca central y el control de 

las transferencias Internacionales de fondos. 

Con la promulgaciGn de la nueva ley de Transferencias Internacionales se 

creeS el Departamento de Control de Cambios, que inicialmente funcionó como una 

dependencia del Ministerio de Economra, y pocos meses delPués, se Integró dentro 

de la nueva estructura dada al Banco Central de Reserva. 1/ 

Estas medidas en defensa de la economía nacional y del sistema monetario 

del pars, ayudaron a contrarrestar el continuo deterioro que ven ron experimentan

do las reservas y que sin duda alguna, conducían a una desvalorización del Col6n 

a breve plazo. 

Con la aplicación de la ley de Transferencias Intemaclanales se aseguró el 

ingreso al país de las divisas provenientes de las exportaciones, al mismo tiempo -

se reguló la salida de divisas en concepto de pagos para la importación de bienes 

y servicios. Pero sobre todo, la ley sirvió como un freno a la creciente fuga de -

capital que se habra desencadenado. Por otra parte, el Banco Central a través de 

una nueva política crediticia, implantaba restricciones de carácter cuantitativo y 

cualitativo a los préstamos destinados al sector comercio, con la finalidad de desa

lentar las importaciones, a la par que canalizaba los recursos financieros disponi-

bies hacia los sectores productivos del país. 

1/ El Banco Central de Reserva adquirió la plenitud de sus facultades y poderes 
- mediante la nueva ley Orgánica del Banco Central de Reserva de El Salva

dor, emitida el 15 de diciembre de 1961. 
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Como resultado de estas medidas de control monetario y crediticio, se lo

gró para fines de 1961 una meiora sustancial en la posición de 101 reservas. 

Toda esta situación a la cual hemos hecho referencia quedó refleiada en 

la Balanza de Pagos, de la siguiente manera: 

l. 

11. 

CUADRO 1 

BALANZA DE PAGOS DE EL SALVADOR 
(En millones de colones) 

Cuenta Corriente 

A. Mercancras: 

Exportaciones (FOB) 

Importaciones (FOB) 

B. Saldo de Mercancras (Balanza Comercial) 

C. Saldo de Servicios 

D. Donaciones (Netas) 

E. Saldo en Cuenta Corriente (B .¡ C .¡ D) 

Cuenta de Capital 

F. Capi tal Privado 

G. Capital Oficial y Bancario 

H. Errores y Omisiones (Netos) 

l. Saldo de la Cuenta Capital (F .¡ G .¡ H) 

111. Saldo de la Balanza de Pagos (E .¡ 1) 
(Cambio en las reservas internacionales netas) 

1960 1961 

256.6 297.0 

275.9 245.3 

- 19.3 51.7 

- 51.8 - 58.0 

2.6 4.9 

- 68.5 1.4 

21.4 29.5 

0.5 18.0 

6.2 - 43.8 

14.7 3.7 

- 53.8 2.3 
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Como puede apreciarse en el cuadro anterior, el saldo de la Cuenta Co

rriente en 1960 arraló un saldo deficitario de <1.68.5 millones, del cual <:19.3 mi 
lIones correspondieron al intercambio de mercancías y <tSl .8 a las transacciones 

en servicios. 

los entradas netas de capital extraniero (público y privado) y de donaci~ 

nes para dicho af'io, no fueron suficientes para compensar ese enorme saldo nega~ 

va, por lo que se recurrió 01 uso de (//. 53.8 millones de las reservas Internaciona

les del pars. 

En el eiercicio económico de 1961 y como efecto inmediato de las medi

das tomadas a principios de ese afio, se obtuvo una apreciable reducci6n de ct3O.6 

millones en las importaciones de mercancías, a la vez que se logró un moyor ingr! 

10 de divisas provenientes de las exportaciones, cuyo volar fue de q. 297 millones. 

Como resultado neto de estas trantacciones, se registró un superávit de <tsl.7 mi

llones en la balonza comerciol. 

Aunque en el intercambio de servicios, los importaciones se mantuvieron -

casi al mismo nivel del afio anterior, las exportaciones por lo contrario experim~ 

taran una reducción de (//. 6.0 millones y como consecuencia, .1 saldo neto defici

tarto continuó creciendo hasta llegar a los ti. 58.0 millones. De modo que el sal

do favorable obtenido en el intercambio de mercancías y donaciones que había si

do de q. 57 .4 millones fue absorbido completamente por el déficit de los servicios, 

delando todavía un saldo negativo de q. 1 .4 millones en la cuenta corriente. 

Con el saldo neto de la cuenta de capital «($. 3.7 millones) se terminó de -. 
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cubrir el saldo deficitario de la cuento corriente, y aún quedó un remanente posi

tivo de q. 2.3 millones en las reservas internacionales netas del afto 1961 • 

Cabe hacer la observación, de que el saldo negativo de (//. 43.8 millones 

en el rubro" Errores y Omisiones" refle¡ó en gran medida, la porte del capital pri

vado que no fue posible controlar y que se supone constituyeron fugas de capital 

durante el primer trimestre. 

b) Período de recuperación y fortalecimIento (1962-1965) 

Este período se caracterizó por un mejoramiento en la posición financiera 

interna y externa del pais, como resultado efectivo de las medidas cambiarias y -

crediticias tomadas en 1961 y que continuaron aplicándose en los siguientes aftoso 

Para fines de 1965, el nivel alcanzado por las reservas internac:Jonales era suma-

mente satisfactorio y con ello se aseguraba la solidez de nuestra moneda y una ~ 

yor liquidez internacional. 

Con la aplicación del control de cambios, se logró para todos estos aftos, -

el Ingreso de las divisas producto de las ventas al exterior. Esto situación favora

ble a nuestra economía, evitó que el pais utilizara financiamiento a través de Ir-

neos de créditos de contingencia con el Fondo Monetario Internacional, para ate!!, 

der la demanda Interna de moneda extraniera, tal como se hizo en los af'Ios de 1960 

y 1961. 

Debido a esta situación bonancible, se experimentó una expansión adicio

nal del crédito bancario que se refleló en un aumento inesperado en las importa-

ciones de bienes durante el afto de 1964 (el fuerte incremento fue de 26% en rela-
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cién a 1963, equivalente a CI/. 90 millones). Ese crecimiento rápido en 'as impor

taciones dió motivo para que en el afto siguiente se adoptaron nuevas disposicIo

nes de tipo monetario y crediticio, dirigidas a desalontar aquellas importaciones de 

artículos no esenciales, con el propósito de equilibrar la posición del país en su -

intercambio comercial con el resto del mundo. Estas medidas fueron: la elevación 

del encaie legal bancario del 15% al 20%; la fiiaclón de topes pora el endeuda-

miento externo a corto plazo para el sector bancario y otros usuarios; se reguló la 

composición de la cartera crediticia de los bancos, en el sentido de reducir al 45% 

el límite máximo de los créditos otorgados para financiamiento de actividades co

merciales que anterionnente habían sido de un 60% aproximadamente. Y paro e

vitar el excesivo endeudamiento externo a corto plazo del sector importador, se 8! 

tablecieron regulaciones sobre los plazos para el pago de las mercaderras importa

das al crédito!!. A este respecto se fiió un plazo de 120 dras como máximo, para 

el pago de bienes de consumo y de 360 dras para el pago de importaciones de bie

nes intermedios y de capital con destino a los sectores productivos. 

El comportamiento de los cuatro principales rubros componentes de nuestra 

balanza de pagos durante el perrodo que se comenta, fue el siguiente: 

El intercambio de mercancras resultó favorable al pars durante los cuatro 

afies del perrodo. 

En 1962 se registró un saldo positivo de </1. 63.8 millones, que ha sido el -

más alto logrado por nuestra balanza comercial, no 1610 en ese pequef'io lapso, sino 

1/ El r1azo se cuenta desde la fecha de ingreso de las mercancías a la. aduanas 
- de pafs. 
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durante toda la década de los af'ios 60. 

Para 1963 este saldo favorable habra disminuido a poco menos de la mitad: 

q. 31.6 millones. En 1964 el superávit se reduio a (/. 4.5 millones, como conse-

cuencia del incremento inusitado de las importaciones. Al finalizar el afio de -

1965, el saldo positivo habra ascendido a los q. 15.3 millones, camo un efecto fa

vorable de las medidas protectoras de la balanza de pagos, tomadas en ese atio. 

las causas que contribuyeron a obtener esta ventaia en el intercambio de 

mercancras fueron el aumento en el volumen y valor de las exportaciones de café, 

azúcar y algodón, especialmente este último. También influyó el fuerte aumento 

e)(J)erimentodo en las exportaciones de productos manufacturados hacia el área -

centroamericana, como consecuencia del proceso de integración. (Véase Cuadro 2). 

El intercambio de servicios fue desfavorable al pars. la magnitud de los -

saldos negativos anuales de estas cuentas, contrarrestaron el efecto positivo de la 

balanza comercial y de las transferencias, durante los aftos de 1963 a 1965. 
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CUADRO 2 

BALANZA DE PAGOS DE EL SALVADOR 
(En Millones de Colones) 

1962 1963 1964 1965 

l. CUENTA CORRIENTE 
A. Exportación ce bienes y servicios 377.8 413.8 482.1 536.1 

1 • Bienes (FOB) 347.2 375.6 438.8 475.0 
2. Servicios 30.6 38.2 43.3 61.1 

B. Importación de bienes y servicios 382.1 457.1 562.4 601.1 
3. Bienes (FOB) 283.4 344.0 434.2 459.5 
4. Servicios 98.7 113.1 128.2 141.6 

C. Saldo de bienes (1-3) 63.8 31.6 4.5 15.4 

D. Saldo de servicios (2-4) - 68.1 - 74.9 - 84.8 - 80.5 

E. Saldo de bienes y servicios (C f O) - 4.3 - 43.3 - 80.3 - 65.1 

F. Transferencias (netas) 10.5 18.0 22.0 33.4 

G. Saldo de la Cuenta Corriente 6.4 - 25.3 - 58.3 - 31.7 

11. CUENTAS DE CAPITAL 
H. Capital privado 18.8 40.5 62.1 29.8 

5. Inversiones directas 10.6 15.6 24.4 19.2 
6. Préstamos 3.3 2.1 5.1 6.4 
7. Amortizaciones - 0.4 - 0.8 - 1.1 - 1.7 
8. Otros (neto) 5.3 23.6 33.7 5.9 

I . Capital oficial y bancario 3.3 23.2 14.9 31.3 
9. Présta. os 13.4 29.4 27.8 47.3 

10. Am"'rtizaciones - 6.9 - 7.1 - 12.6 - 10.2 
11. O~ro~ (netos) - 3.2 0.9 - 0.3 - 5.8 

J. Capital no determinado 
(errores y omisiones) 

- 12.4 - 1.2 - 11.3 - 3.0 

K. Saldo de la cuenta de capital 
(H f I f J) 9.7 62.5 65.7 58. 1 

lo Saldo de ~o Balanza de Pagos (G f K) 16.1 37.2 7.4 26.4 
(cambio en las Reservas Internacio-
nales Netas) 

fuente: Banco Central de Reserva. 
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Como dato especial, vamos a mencionar que en 1965 las entradas de divi

sas por servi cios aumentaron fuertemente en comparación a los af'los anteriores.

ese mayor incremento se debió a una indemnización por valor de (//. 12 millones, 

pagada por una companra de seguros extranjera a la Cooperativa Algodonera 501-

vadoref"ia ltda., por el siniestro ocurrido en uno da sus bodegas almacenadoras.

Sin embargo, esa entrada extraordinarca de divisos debe considerarse como un in

cremento eventual en los ingresos. 

los pagos de transferencia dejaron saldos anuales positivos como conse-

cuencia del incremento en las ayudas financieras, en especie y técnicas, recibi

das de organizaciones internacionales (AID, ONU, UNICEF, FAO, CARITAS, -

UNESCO, etc) y de otros ingresos en concepto de ayuda familiar, pensiones y r!, 

caudaciones de impuestos consulares y sobre la renta. 

El valor más alto registrado por las transferencias recibidas ha sido de -

(/. 39.3 millones y correspondió al af"io 1965. Este mayor valor se debió a las do

naciones extraordinarias hechas por varios paises a El Salvador, para ayudar a las 

personas damnificadas por el terremoto ocurrido el 3 de mayo de ese af"io. (Cua-

dro 2 - Renglón F). 

la afluencia neta de capital extranjero, tanto privado como oficial y ba~ 

cario, mostró una tendencia marcadamente ascendente a partir de 1962, af"io en el 

cual se registró una entrada neta de (//. 22.1 millones. En los dos af"ios siguientes, 

el crecimiento de los ingresos de cepital involucró tasas de crecimiento de 188% 

y 20%, las que permi tieron al canzar las cifras de (//. 63.7 y (//.77 • O mi lIones para 

1963 y 1964 respectivamente, siendo este último valor su punto máximo. luego en 
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1965 el ritmo de crecimiento se reduio en un 20%, por lo que las entradas baiaron 

a los C/I. 61 .1 millones. (Cuadro 2 - Renglones He 1). 

Un examen pormenorizado de la cuenta capital revela que la inversión ex

traniera directa fue uno de los factores determinantes en ese crecimiento constan

te. Estas inversiones registraron su cifra óptima «(//. 24.4 millones) en 1964. los

préltamos privados a largo plazo contribuyeron también, aunque en menor propor

ción, al aumento de las entrada¡ de capital privado. Estos préstamos olcilaron en

tre un mínimo de (//. 2.1 millones en 1963 y un máximo de C/I. 6.4 millones en 1965. 

Los ingresos de capital privado a corto plazo (que en el Cuadro 2 aparecen 

balo el rubro de 11 Otros") representados en su mayorra por crédltol comerciales y 
y préstamos contratados por la Cooperativa Algodonera Salvadorerla Ltda., influy! 

ron a la par de las inversiones extranieras, al fuerte incremento de las entradas de 

capital en 101 af'ios de 1963 y 1964. Como resultado neto de estas transacciones -

pasivas de corto plazo, nuestro endeudamiento externo aumentó anualmente en 

q. 5.3, <1. 23.6, C/I. 33.7 Y <1. 5.9 millones, durante el transcurso de los af'ios de 1962 

a 1965. 

El menor endeudamiento externo a corto plazo ocurrido en 1965, obedeció 

a las medidas de política cambiaria y crediticia que mencionamos al principio de 

este apartado, y que tenran por Rnalidad evitar que el sector privado contratara -

nuevas líneas de crédito con el exterior con el propósito de desestimular las ¡"'PO! 

taciones no esenciales. Al mimto tiempo se acortaron los plazos para el pago de 

!! Estos créditos se refieren al diferimiento en el pago de mercancTas importadas. 
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estas mercancías. El crédito para las actividades de exportación se financió con 

préstamos internos otorgados por el Banco Central, a través de la Cooperativa Al

godonera Salvadoref"ia y la Compafiía Salvadoref'ia de Café, a fin de aminorar el -

endeudamiento externo del sector exportador. 

Los préstamos externos a largo plazo para el financiamiento del sector ofi

cial, también contribuyeron en gran medida a elevar el monto total de los ingre-

sos anuales de capital. Esto fue debido a que el Sector Gobierno intensificó la -

utilización del crédito externo para llevar a cabo obras de infraestructura y de -

bienestar social conforme al plan bienal de inversiones públicas para los atlos 1964-

1965. Los montos utilizados fueron desde ~ 13.4 millones en 1962 hasta <t 47.3 

millones en 1965, atlo en el cual se inició un nuevo programa de inversiones públt-

cas, conforme al ti Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación para el -

quinquenio 1965-196911 
• 

la participación del capital bancario por su parte, se limitó exclusivame!!, 

te a la amortización de préstamos, ya que para todos estos atlos del periodo las en

tradas "corrientes" .!! de divisas y los ingresos "autónomos" y de capital, fuelOn 

suficientes para compensar las salidas de divisas provocadas por la importación de 

bienes y servicios. Por esta razón no hubo necesidad de recurrir al financiamiento 

11 compensatorio" • y 

11 Son las entradas de divisas generadas por exportaciones de bienes y servicios y 
de pagos de transferencias recibidas. 

2/ Se refiere a los movimientos de capital privado y oficial únicamente. 

y Representa los préstamos externos contratados por el sistema bancario para a
tender el exceso de la demanda interna de divisas extranieras. 
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c) Perrodo de fl uctuaciones (1966-1971) 

En este periodo el saldo global de la balanza de pagos correspondiente a 

cada ano mostró un comportamiento fluctuante, ya que se registraron saldos defi

citarios para 1966, 1967 Y superavitarios de 1968 a 1970 y luego ligeramente ne

gativos en 1971 • 

Al estudiar las cifras sobre comercio exterior que aparecen en el Cuadro 

19 del anexo, se encuentra que desde 1966 a 1969 hubo una declinación progre

siva en las exportaciones tradicionales a los mercados mundiales, las que fueron 

compensadas en parte, por un meioramiento en las ventas de productos industria

les al área centroamericana. 

la contracción que ocurrió en las exportaciones tradicionales del pais, en 

ese perrodo produio cambios en la estructura de las exportaciones de bienes del -

par,o En el ano 1965 el 73.6% de los ingresos de las exportaciones lo generaron 

las ventas de café, algodón, azúcar y camarón. Para el ano 1969, solamente el -

5CJCYo de tales ingresos estaban representados por productos tradicionales, como co!!, 

secuencia del creciente aumento de las exportaciones de productos manufactura

dos. En términos de divisas significó que durante los cuatro afios (1966-1969), to

mando como punto de referencia 1965, las exportaciones tradicionales se habían -

reducido en </t 47.4 millones, yen cambio las de productos no tradicionales se ha

bran aumentado en C/I. 81.3 millones. En 1970 el porcentaie de nuestras exporta-

ciones tradicionales se volvió a elevar al 65%, debido a una meJoria inesperada -

en el volumen y los precios del café exportado, como consecuencia de la sensible 

baia que sufrió Srasi I en su cosecha cafetera de ese afio, a causa de las malas con-
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diciones clirnatéricas que azotaron ese pafs. Esta circunstancia pet'mitió a El Sal

vador mayores ventas en el mercado mundial, las cuales contribuyeron a compen-

sor parcialmente, la disminución de (//. 7.6 millones experimentada en las exporta

ciones de productos manufacturados hacia Centroamérica, como una repercusión c:!!. 

recta del problema que surgió con Honduras y que provocó el cierre de la Carrete

ra Panamericana a los salvacforenos, entorpeciendo el comercio regional. 

Por otra parte, el comportamiento de las importaciones de bienes y servi-

cios durante 1966 habra mostrado un crecimiento de (//. 43.1 millones y como resul 

tado de esta inmoderada expansión, se produio un elevado saldo deficitario en la 

balanza de pagos de ese ano, lo que causó la fuerte pérdida de q. 28.4 millones, -

en las reservas netas internacionales. (Cuadro 3). 

. .... 
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CUADRO 3 

BALANZA DE PAGOS DE EL SALVADOR 
(En Millones de Colones) 

1966 1967 1968 1969 1970 1971 

lo CUENTA CORRIENTE 
A. Exportación de bienes y servicios 528.8 576.7 593.0 566.6 631.8 639.5 

1. Bienes (FOB) 473.8 519.8 529.3 505.6 570.8 571.0 
2. Servi cios 55.0 56.9 63.7 61.0 61.0 68.5 

B. Importación de bienes y servicios 655.7 665.0 651.7 648.7 665.0 755.3 
1. Bienes (FOB) 503.9 513.8 495.6 481.9 486.6 563.4 
4. Servi cios 151.8 151.2 156.1 166.8 178.4 191.9 

C. Soldo de bienes (1-3) - 30.1 6.0 33.7 23.7 84.2 7.6 

D. Soldo de servicios (2-4) - 96.8 - 94.3 - 92.4 -105.8 -117.4 -123.4 

E. Saldo de bienes y servicios (Cf D) -126.9 - 88.3 - 58.7 - 82.1 - 33.2 -115.8 

F. Transferencias (Netas) 24.5 29.6 20.9 33.8 35.7 43.3 

G. Saldo de la Cuenta Corriente -102.4 - 58.7 - 37.8 - 48.3 2.5 - n.5 
11. CUENTAS DE CAPITAL 

H. Capital Privado 37.8 43.6 27.1 56.7 1.9 59.0 
5. Inversiones directas 22.3 26.0 22.3 18.2 7.8 17.6 
6. Préstamos a Largo Plazo 26.3 21.5 10.6 14.1 8.9 12.5 
7. Amortizaciones - 1.5 - 1.4 - 6.7 - 9.2 - 13.5 - 14.2 
8. Netos - 9.3 - 2.7 0.8 33.6 - 1.3 43.1 

I • Capital Oficial y Bancario 33.1 19.1 19.5 34.5 13.3 28.1 
9. Préstamos a largo plazo (ofic.) 45.9 28.9 25.8 39.4 17.8 20.8 

10. Amortizaciones - 11.5 - 8.3 - 8.1 - 8.3 - 10.0 - 11.5 
11. Otros (Netos) - 1.3 - 1.5 1.8 3.4 5.5 18.8 

J. Capital no determinado 
(Errores y omisiones) 

3.1 - 10.7 4.3 - 36.6 1.1 - 14.7 

K. Saldo de la Cuenta Capital 
(H f I f J) 74.0 52.0 50.9 54.6 16.3 n.4 

lo Saldo de la Balanza de Pagos 
(G .¡. K) - 28.4 - 6.7 13.1 6.3 18.8 - 0.1 
(Cambio en las Reservas Interna-
cionales Netas) 

Fuente: Revistas Mensuales del Banco Central de Reserva. 
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Debido a que durante el primer semestre del ano 1967 las importaciones 

tenran la misma tendencia del afio anterior, las autoridades monetarias salvadore

nas aplicaron nuevas medidas de control sobre las importaciones, con el obieto de 

evitar futuros desequilibrios en los pagos internacionales. 

las medidas consistieron en: elevar el encaie legal de los bancos del 20% 

al 3()Ok, a la par que se les aumentaron los cupos de redescuento en el Banco Cen

tral. Se reduio además al 30%, el Irmite máximo de crédito que los bancos podian 

conceder con sus propios recursos, para financiar las importaciones de bienes y ser

vicios no esenciales y para otras operaciones comerciales no relacionadas con la -

producción del pais. Esta medida de política crediticia, estaba dirigida a reorientar 

los recursos financieros hacia los sectores productivos del pars, rest6ndole recursos 

al sector comercio, por su alta propensión a importar bienes de consumo. 

Como medida cambiaria, para atenuar la salida de divisas en concepto de -

viaies internacionales, se reduJo de mil dólares a ochocientos dólares por persona, 

las autorizaciones de venta de divisas para viaies al exterior. 

Se estableció un trato preferencial para las importaciones de maquinaria y 

equipo destinados a la producción agropecuaria e industrial y paralelamente se -

exigió un depósito previo del 100% de su valor a la importación de bienes no ese~ 

clales estipulados en una lista especial. 

El efecto positivo de dichas medidas en la balanza de pagos fue que permi

tió obtener saldos favorables en la balanza comercial de los aftos siguientes. 

Examinaremos ahora el comportamiento observado por cada uno de los ru--
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bros principales de la balanza de pagos durante los afios de 1966 a 1971: 

El intercambio de bienes en este lapso nos muestra que en 1966, la balan

za comercial arroió un soldo negativo de q. 30.1 millones (el mayor féflcit que ha 

tenido lo balanza comercial del pars) como consecuencia del relatIvo estoncamte!!. 

to sufrido en las exportaciones, frente a una gran e>epansión de q. 43 millones ocu

rrido en las importaciones, con respecto al ct'io 1965. 

las causas de ese estancamiento fueron las menores ventas de café yalgo

dón a los mercados mundiales, cuyas reducciones fueron de q. 15.3 y ~ 33.6 mtll~ 

nes, respectivamente. (Véase Cuadro 21 del anexo). 

Posteriormente, como resultado de las nuevas medidas de polnica moneta

ria y crediticia adoptadas en septiembre de 1967 y debido a un aumento de q. 22.1 

millones en las exportaciones de café y de (/. 51 .2 millones en los productos manu

facturados, el saldo neto de la balanza comercial fue positivo en q. 6.0 millones. 

la balanza comercial ha venido fortaleciéndose en el transcurso de los atlas de -

1968 a 1971. 

las exportaciones de productos químicas y manufacturados al área centro

americana han estado creciendo continuamente, al grado de suplir en buena med.!. 

da, las disminuciones sufridas en los ingresos por exportaciones de café, tal como 

sucedió en 1966, 1968 y 1971. El superávi t de (/. 35.2 millones, por eiemplo, ob

tenido en la balanza comercial de 1968 se debIó principalmente al incremente de 

las ventas de productos quimi()l)s y manufacturados a los demás paises del Mercado 

Común Centroamericano ya una considerable reducción de q. 26 millones, en las 

Importaciones de ese mismo alIo. 
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En cambio la baia de las exportaciones en 1969, estuvo influenciada fuer

temente por una disminución en las ventas de café, pero sobre todo por la casi pa

ralización del comercio intercentroamericano a causo del conflicto bélico con 

Honduras en el segundo semestre de ese ctto. 

Pese a esa contracción de las exportaciones, el saldo neto del intercambio 

de merconcías fue favorable en q. 23.7 millones, debido a una disminución de 

q. 13.7 millones en las importaciones, con respecto al ario anterior. 

El saldo negativo de las transacciones de servicios ha continuado creciendo 

en estos últimos anos. Y como anteriormente se diio, los rubros que más contribu

yen a la formación del déficit, son los pogos por fletes y seguros, los gastos por vi! 

les internacionales y las retribuciones a la inversión extraniera, cuyos pesos dentro 

de la estructura del saldo deficitario de los servicios han sido de 48%, 21% y 20%, 

respectivamente. O sea que solamente estos tres renglones constituyen el 89% de 

los egresos netos de divisas extranieras, pues el otro 11 % lo forman los gastos en o

peraciones del gobierno, en transportes diversos yen otros servicios misceláneos. 

los pagos de transferencia nos deian tradicionalmente saldos positivos. El 

total de donaciones recibidas durante el período 1966/1971 ascendió a f. 228.0 

millones, de las cuales el 77% fueron destinadas al sector privado y el resto al g~ 

biemo central. 

las donaciones hechas por el Salvador a otros países en el mismo lapso to

talizaron q. 40.2 millones, por consiguiente se obtuvo un soldo neto de (//. 187.8 

millones a nuestro favor. 
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Es interesante se"alar que las donaciones por la naturaleza positiva de su 

saldo, constituyen una ayuda para contrarrestar en parte, los déficit resultantes en 

las transacciones de bienes y servicios. 

la tendencia del capi tal privado a largo plazo (que comprende la invenión 

directa extranjera y los préstamos a largo plazo) mostró una declinación constante 

a partir de 1966, ano en el cual la cifra era de (/. 48.6 millones. Para 1970 las en

tradas netas de capital habran descendido a (/. 16.7 millones. Sin embargo en 1971, 

la cifra se recuperó a (/. 30 millones, debido particularmente al incremento de la -

inversión directa. 

El endeudamiento externo a largo plazo del sector gubernamental se redu

jo de (/. 45.9 millones registrados en 1966, a ct 20.8 millones en 1971. No obsta!!, 

te, en el ano de 1969 el saldo neto de esos pasivos se habra elevado a ct 39.4 mi

llones, a consecuencia de una mayor utilización de capital externo destinado a fi

nanciar parte de los gastos extmordinarios en que incurrió el Gobierno, debido a 

la situación de emergencia creada por el conflicto con Hondums. Por su parte, el 

Banco Central de Reserva aumentó sus pasivos externos, contratando con el Fondo 

Monetario Internacional, dos préstamos: un crédito de contingencia por <1. 42.S mi

llones (del cual solamente llegó a usar lo cantidad de q. 15.0 millones) y otro cré

dito bajo el sistema de financiamiento compensatorio por q. 15.5 millones, con el 

objeto de cumplir con el pago de I~s obligaciones internacionales que habran que

dado al descubierto por una deficiencia temporal en los ingresos derivados de las 

exportaciones. 

Además, desde enero de ese mismo dio se autorizó a los bancos comercia-
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les o contratar financiamiento con el extranjero, hasta por un monto total de -

~ 30.4 millones, a fin de atender las necesidades de crédito interno de los secto

res agrícola e industrial. 

Ese mayor endeudamiento externo del sistema bancario permitió compensar 

el déficit de la Cuenta Corriente, que no había sido cubierto por les ingresos co-

rrientes y los entrados autónomas de capital. 

Pese a queenestosat'los se ha mantenido un desequilibrio persistente en la 

Cuenta Corriente (excepto en 1970), no debe considerarse que la situación es en

teramente grave, ya que ha sido concomitante con el desenvolvimiento económico 

del país, pues el esfuerzo por alcanzar mayores niveles de desarrollo -sobre todo 

en la industrio- significó que el país efectuara mayores importaciones de bienes ir!, 

termedios y de copital necesarios poro aumentar la producción nacional. 

No obstante, podemos afirmar que la causa del desequilibrio no sólo debe 

buscarse en las importaciones de bienes físicos y financieros, sino que también en 

los pagos por servicios recibidos del extraniero, porque es precisamente en este ir!, 

tercombio de "invisibles" donde redica la causa fundamental de esos desaiustes. 

y ésto es lo que trataremos de demostrar en el siguiente apartado. 



CAPITULO 11 

ANALlSIS DE LOS SERVICIOS A TRAVES DE SUS PRINCIPALES 

RUBROS Y SU INCIDENCIA EN EL DEFICIT O SUPERAVIT 

DE LA CUENTA CORRI ENTE 

Los Servicios 

El conjunto de cuentas agrupadas bajo la denominación general de "Ser

vicios" o de "Invisibles" -como también suele Ilamárseles- forman una categoría 

especial dentro de la .. Cuenta Corriente ll de la Balanza de Pagos. 

En ellas se registra en partidas especificas, todas las transacciones inter

nacionales que sin implicar movimientos físicos de mercancías, reflejan un inter

cambio de prestaciones entre países, generando con ello entradas ° salidas de di-

visas. 

Los servicios representan una parte de la economía de un pars, que en la 

forma de "bienes intangibles" -lIamémosles así- son objeto de exportación o de -

importación. 

Desde el punto de vista de las Cuentas Nacionales se les clasifica en: Se,! 

vicios proporcionados por factores (si los ingresos o egresos provienen de inversio

nes de capital o 'de servicios personales). Y servicios no proporcionados por fac

tores (si los ingresos o egresos provienen de fletes y seguros, viajes, transacciones 

del Gobterno, transportes, etc.). 

Para fines de Balanza de Pagos, la sección de .. Servicios" comprende to-
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das aquellas transacciones, derivadas del comercio exterior, tales como: fletes y 

seguros sobre embarques internacionales, pasaies, gastos portuarios, comisiones, -

viaies, ingresos por inversiones financieras en el extraniero, gastos del Gobierno 

y otras operaciones que se oñginan en la prestoci6n de servicios personales. Se

gún el Manual de Balanza de Pagos !I, estos transacciones de .. invisibles" se COI! 

putan en seis cuentas principales: 

1. Fletes y Seguros sobre Embarques Internacionales 

2. Viaíes Internacionales 

3. Transportes Diversos 

4. Ingresos por Inversiones Internacionales 

S. Operaciones del Gobierno 

6. Servicios Diversos 

De acuerdo a los principios contables de la Balanza de Pagos, todos los -

servicios que los salvadorenos, o meíor dicho, que los residentes de El Salvador -

proporcionan a los extronieros, figuran como asientos de crédito. E invenamente, 

todos los servicios que los extranieros nos proveen, figuran como débitos (o sea -

que esta clase de transacciones se asientan en igual forma, como si se tratara de -

mercancras) • Esto es necesarIo tenerlo presente para el estudio de fas cifras esta

drsticos que se presentan en este Capitulo. 

Comenzaremos nuestro análisis refiriéndonos a cada uno de los renglones 

que integran los 11 Servicios", en orden de importancia, según el volumen de sus -

transaccIones econ6micas. 

!I Manual de Balanza de Pagos - 30. Edición - F.M.I. -1961. 
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Fletes l Seguros Sobre Embarques Internacionales 

Esta Cuenta registro los pagos par fletes y primas de seguros contra riesgos 

por el transporte internacional de mercancras. 

En el coso de El Salvador, solamente se registran operaciones por el lado 

de los débitos, porque nuestra economra es esencialmente demandante de esta cIa

se de servicios, pues no se tiene en el pars companras marrtimas, aéreas o terres-

tres, que presten sus servicios de transporte a nivel intémacional. 

A continuaci6n se da un detalle numérico de estas transacciones y un cm! 
lisis de los mismos. 

CUADRO 4 

FLETES Y SEGUROS SOBRE EMBARQUES INTERNACIONALES 1/ 
(En Miles de Colones) -

Mos Créditos Débitos Saldos 
1960 30.139 - 30.139 
1961 26.454 - 26.454-
1962 28.569 - 28.569 
1963 35.388 - 35.388 
1964 43.587 - 43.587 
1965 45.085 - 45.085 
1966 47.437 - 47.437 
1967 47.599 - 47.599 
1968 45.008 - 45.008 
1969 46.826 - 46.826 
1970 48.687 - 48.687 
1971 56.890 - 56.890 

Suma del Perrodo: 501.669 -501.669 

Promedio Anual: 41.806 - 41.806 

Peso dentro de la estructura del 
déficit global de servicios: 47.6% 

Fuente: Revistas Mensuales del BCR 
1/ Estadfsticamente las cifras sobre fletes y seguros no se 

encuentran separados yo que la DireccIón Generol de 
Estadrstica y Censos suministra lalamente cifras globa
les de estos servicios. 
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los fletes y seguros sobre importaciones de mercancías, han representado 

constantemente la principal salida de divisas para el país, en concepto de pagos 

por servicios recibidos. 

El promedio anual de estos egresos ha sido de q. 41.8 millones. Y su par

ticipación en la formación del déficit global en el intercambio de servicios es de 

47.6%. 

Para los futuros anos este saldo negativo se seguirá incrementando a un rit

mo "pari passu" con el volumen de las importaciones de mercancías, pues ambas -

actividades tienen una relación directa. 

El desaiuste se agrava más, debido a las altas tarifas de fletes marrtimos -

(los más utilizados en el transporte de mercaderras) que se vienen aplicando a los 

usuarios, en forma arbitraria por parte de los grandes monopolios navieros. 

También influye negativamente el pago de seguros que amparan los bienes 

importados, el cual viene agregado en el precio de compra. Los valorel de estos 

seguros son establecidos por compc:i'tías aseguradoras internacionalmente poderosas. 

Viajes Internacionales 

Dentro de esta Cuenta de Viaies Internacionale~ se registran todas lal sa

lidas de divisas enconcepto de gastos realizados por residentes que viaJan al extra!!. 

¡ero (operación que figura en un asiento de débito, porque estamos demandando un 

servicio del exterior) y los gastos efectuados por extranieros que llegan al parl -

compilador (significa un asiento de crédito, porque se está prestando un servicio). 
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Muchos de estos gastos se refieren a la compra de mercancías y servicios 

realizados por los viaieros (turistas, hombres de negocio, estudiantes, personas en 

vías de asistencia médica y funcionarios públicos) pora el consumo personal, du-

rante su permanencia en el país visitado. 

En nuestra Balanza de Pagos, este renglón de Vlaies ocupa el segundo lu

gar en orden de importancia, por el constante drenaie de divisas que ocasiona al 

pars. 

La presentación numérica del comportamiento de este renglón, durante el 

perrada 1960-1971, puede apreciarse en el siguiente cuadro: 

CUADRO 5 

VIAJES INTERNACIONALES 
(En Miles de Colones) 

Mas Créditos Débitos Saldo 

1960 15.899 25.905 - 10.006 
1961 12.078 24.336 - 12.258 
1962 12.331 27.286 - 14.955 
1963 12.371 28.725 - 16.354 
1964 12.827 30.731 - 17.904 
1965 15.320 35.827 - 20.507 
1966 18.037 39.467 - 21.430 
1967 20.722 35.206 - 14.484 
1968 24.712 41.266 - 16.554 
1969 20 .333 46.332 - 25.999 
1970 21 .191 51.088 - 29.897 
1971 25.147 50.920 - 25.773 

Suma del Período: 210.968 437.089 - 226.121 

Promedio Anual: 17.580 36.424 - 18.844 

Tasa de Crecimiento: 2.77% 6.670k 

Peso dentro de la estructura del déficit global 
de servicios: 21.4% 
Fuente: Revistas mensuales del BeR 
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Del Cuadro 5 se desprende que las transacciones por concepto de Viales I!!, 

temacionales, significaron en cifras acumuladas durante el período, un ingreso de 

divisas por valor de (//. 211 .0 millones, contra una fuerte salida de (//. 437.1 millo

nes. El intercambio deió un saldo deficitario neto de (//. 226.1 millones. 

El peso del saldo deficitario de los Viaies dentro de la estructuro global de 

los servicios es de 21 .4%, lo cual nos indica que eierce un impacto negativo de -

consideración. 
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CUADRO 6 

VIAJES INTERNACIONALES 

(En Miles de Colones) 

Total Estruc--
1960 1961 1962 1962 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 Período tura (~l 

CREDITOS 

Turismo 15 .652 11.890 12.137 12.178 12.627 15.081 17 .756 20.399 24 .326 20 .016 20 .860 24 .755 207.677 98 .5 

Viajes de Negocios 86 65 67 67 69 83 97 112 133 110 114 136 1.139 0.5 

Estudiantes 17 13 13 14 14 17 20 23 27 22 22 27 229 0.1 

Funcionarios Públicos 14 11 12 11 12 14 16 19 22 18 19 22 190 0.1 

Otros 130 99 ' 101 101 105 125 148 170 203 167 176 207 1,733 0,8 

T O TAL 15.899 12.078 12.331 12.371 12.827 15 .320 18.037 20 .722 24.712 20 .333 21.191 25 .147 210.968 100.0 

OEBITOS 

Turismo 16.476 15.478 16.856 18 .270 20.170 23.674 26 .033 22. 346 20.619 24 .669 26.633 26 .367 257 .591 58 .9 

Viajes de Negocios 6.062 5.695 6.202 6.724 7.422 8.712 9.579 8.223 5.650 6.267 6.475 3.431 80.442 18.5 

Estudiantes 2.849 2.677 3.237 3.150 2.707 2.454 2.985 3.910 8.535 9.746 9.890 10.622 62 .762 14.4 

Funcionarios Públicos 207 194 294 243 392 525 291 -.- 1.673 1. 737 2.929 2.918 11.403 2.6 

Otros 311 292 697 338 40 462 579 727 4.789 3.913 5.161 7.582 24.891 5.6 

T O TAL 25.905 24.336 27 . 286 28 .725 30.731 35~827 39.467 35;206 41.266 46.332 51.088 50.920 437.089 100.0 
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Además se puede observar, que los gastos por viales Internacionales reali

zados por residentes de nuestro poís, se han venido aumentando aceleradamente, a 

una tasa anual promedio de 6.67%. En cambio las entradas de divisas provenien

tes de los viaieros que llegan al pars, apenas han crecido a una tasa de 2.77% a

nual. Esta diferencia entre las tasas de crecimiento, ha creado un desequilibrio -

permanente. 

Entre las partidas que integran los Viaies Internacionales (Cuadro 6), se -

puede notar que el grueso de las entradas de divisas le correspondieron al rubro de 

"Turismoll
, con una participación del 98.5% del total de ingresos. El valor pfOfn!. 

dio fue de q. 17.6 millones por af'io. El resto de las entradas equivalente al 1.5%, 

lo aportaron en conlunto los rubros de Viaies de Negocios, Estudiantes, Funciona

rios Públicos y Otros. El valor promedio de los ingresos anuales por estos concep

tos fue de q. 0.3 millones, cifra bastante pequel'ia. 

De acuerdo a los datos que figuran en el débito de los Viaies Internacio

nales, los egresos de divisas causados por los gastos de residentes que violan al e~ 

terior en vías de turismo, constituyeron el 59% del total. El valor promedio de es

tos gastos fue de <l. 21.5 millones al ano. Le siguen en Importancia los viaies de 

negocio realizados por empresarios nacionales, cuyos gastos fueron de C/t 6.7 millo

nes por ano, equivalentes al 19% de las salidas totales. Los gastos por IOStenimie!!, 

to de estudiantes en el extraniero ocasionaron el 14% de los egresos, con un valor 

de C/t 5.2 millones en promedio. las otras partidas fueron poco significativas, ya 

que en conlunto cubrieron el 8% del total, provocando una salida de divisas por -

f. 3.0 millones. 



Podemos concluir que en el intercambio de estos servicios, los egresos de 

divisos han sido tradicionalmente superiores en un 100% a los valores registrados 

como ingretOS provenientes del movimiento de viaieros internacionales. 

Estas cifras nos están Indicando que hay poco turismo hacia el pais, y que 

por consiguiente es necesario promover en forma más dinámica la venta de estos 

servicios al extraniero, mediante el apoyo decidido del Gobierno a través de esti 

mulos a la e~resa privada para que efectúe inversiones en todas aquellas actIvi

dades relacionadas con la industria turrstica, a fin de convertir el turismo en uno 

fuente principal de ingresos. 

Ingresos por Inversiones Internacionales 

En esta Cuenta se computan las entradas y salidas de divisas en concepto 

de utilidades, dividendos e Intereses por inversiones, dep6sitos bancarlOl y prés

tamos internacionales. 

Todas estas transacciones se pueden agrupar en dos partidas: 

a) Ingresos por inversiones directas. Que cubre los ingresos percibidos 

en concepto de utilidades (distribuidas o no), intereses y dividendos sobre empre

sas de tnveni6n directa ya sea en la forma de sucursales, subsidiarIas o filiales. 

b) Ingresos par otras inversiones. Registra los dividendos generados por 

lnvenlones de cartera (acciones, bonos y otros valores) y los intereses producidos 

por préstamos a corto y largo plazo. 

Contablemente figuran en el lado del crédito todas aquellas entradas de 
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divisas que representan utilidades, dividendos e intereses que ingresan al pafs. Por 

el lado del débito figuran todos 101 pagos o remesas de dIvisas que por iguales con

ceptos, El Salvador envra al exterior. 

Las cifras estadísticas correspondientes a este rubro se representan a conti-

... nuaclon: 

CUADRO 7 

RENTA DE INVERSIONES INTERNACIONALES 
.. 

(En Miles de Colones) 

Créditos Débitos 
Mos (1 nfiresos) (Egresos) Saldo 

1960 835 10.618 9.783 
1961 764 10.938 - 10.174 
1962 1.224 14.023 - 12.799 
1963 2.045 16.548 - 14.503 
1964 2.968 18.598 - 15.630 
1965 4.165 23.428 - 19.263 
1966 5.153 24.060 _ 18.907 
1967 5.279 26.561 _ 21.282 
1968 6.263 26.671 _ 20.408 
1969 6.921 27.646 _ 20.725 
1970 8.705 30.812 _ 22.107 
1971 7.703 33.344 _ 25.641 

Suma del Período: 52.025 263.247 _211.222 

Promedio Anual: 4.335 21.937 - 17.602 

Peso dentro de la estructura del déficit 
global de servicios: 20% 

Fuente: Revistas Mensuales del BCR 

Según los datos del Cuadro 7, los egresos de divisas (Débitos) por utilida

des, dividendos e intereses remitidos al extraniero, totalizaron un valor acumulado 



36 

de q. 263.2 mi 1I0nes; en cambio las entradas de divisas (Créditos) al pars por igua

les conceptos, apenas fueron de q. 52 • O mi 1I0nes. Ese desequilibrio ocasionó uno 

fuga neta de divisas por valor de q. 211 .2 millones durante el perrodo. Esta situa

cl6n se debe evidentemente, a que el monto de nuestras Inversiones en el exterIor 

son apreciablemente menores, en comparación al monto de las inversiones de extra!!. 

feros en el territorio nacional, como cabe esperar en toda economra en procelO de 

desarrollo en donde existe marcada deficiencia de capital disponible para ser ca~ 

Itzado hacia el financiamiento de nuevas actividades productivas y que por tanto, 

se hace necesario importar capital extraniero, aunque para el pars represente un e

levado costo su utilización. 

Analizando en detalle elta Cuenta, observamos conforme a las cifras con

signadas en el Cuadro 8 que el 99% de las entrada. totales de divisas la. constitu

yeron los ingresos provenientes de inversiones en cartera (tales como bonos BID y 

BIRF, acciones, letras del tesoro norteamericono, etc. del BCR) y depósitos banca

rios. El promedio anual de ingresos por este concepto fue de q. 4.3 millones. la 

cifra registrada en 1971 fue de q. 7.7 millones. 

Los ingresos por utilidades y dividendos provenientes de nuestras invenio

nes directas en el exterior, resultaron insignificantes, ya que su promedio anual -

fue de tt 0.1 millones aproximadamente. 

Por el lado de los pagos al factor capital, S. observ6 que el 58% de los e

gresos totales correspondieron a la inversi6n directa extraniera en el pafs. El p~ 

medio anual para el perrodo fue de q. 12.7 millones. Al desglosar esta cifra se 

nota que los pogos en concepto de utilidades y dividendos, respresentaron un pro-



. . 37 

CUADRO 8 

INGRESOS y EGRESOS GENERADOS POR INVERSIONES INTERNACIONALES 
(En Millones de Colones) 

1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 

CREDITOS 

Ingresos de Inversiones Directas 

Utilidades Distribuidas, Dividendos e 
Intereses -.- -.- . . 0.1 0.1 0.1 

Otros Intereses sobre Inversiones en Cartera 
y Depósitos Bancarios 0.8 0.7 1.2 2.0 2.9 4.1 5.1 

TOTAL 0.8 0.7 1.2 2.0 3.0 4.2 5.2 
= =-== ===::;;a -== =-=== == -===:r::o: 

DEBITOS 

Egresos por Inversiones Directas 7.5 7.6 8.4 11.0 11.0 13.1 14.7 

Utilidades Distribuidas, Dividendos e 
Intereses 7.0 7.0 5.7 5.8 4.7 6.8 7.3 

Utilidades no Distribuidas 0.5 0.6 2.7 5.2 6.3 6.3 7.4 

Otros Intereses sobre Inversiones en Cartera 
y sobre Préstomos a Corto y Lar~ Plazo 3.1 3.3 5.6 5.5 7.6 10.3 9.4 

TOTAL 10.6 10.9 14.0 16.5 18.6 23.4 24.1 
==== =- -== - =-- -== ==-

Noto: El -.- significa que la magnitud es tan pequefta que no puede asimilane a la unIdad elegida. 
Fuente: Balance o, Payments Yearboolc - Valúmenes20 y 21 - FMI 

1967 1968 

0.1 0.1 

5.2 6.1 

5.3 6.2 
= ==-= 

16.2 15.2 

8.9 4.2 
7.3 11.0 

10.4 11.5 

26.6 26.7 
-= -

Totol del 
1969 1970 1971 Perrodo % 

. - - . 0.5 1 . 

6.9 8.7 7.7 51.4 99 

6.9 8.7 7.7 51.9 100 
=--:& =-== -=-= ====-= =-

15.3 16.6 16.0 152.6 58 

4.9 5.9 6.0 74.2 28 
10.4 10.7 10.0 78.4 30 

12.3 14.2 17.3 110.5 42 

27.6 30.8 33.3 263.1 100 - - ==-= =--
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medio de q. 6.2 mHlones, equivalentes al 28% de los egresos totales. Las utIlida

des no distribuidas fueron de ($. 6.5 millones (30%). 

Los pegos en concepto de intereses sobre inversiones en cartera y sobre -

préstamos a corto y largo plazos, constituyeron el restante 42% de las salidas to~ 

les de divisas. El valor promedio fue de (//. 9.2 millones por afto. En cifras abso

lutas, el valor máximo alcanzado durante el periodo en estudio fue de (/. 17.3 mi

llones en 1971 • 

En términos generales se puede decir, que el pago de utilidades, dividendos 

e intereses, provocó durante el período 1960-1971 una salida bruta de dIvisas por 

valor de (/. 263.2 millones. Cifra sumamente elevada, que dIo un promedio anual 

de aproximadamente r¡. 21.9 millones. lo cual nos está indicando que en nuestro 

medio existe una alta dependencia del financiamiento externo. Esta circunstancia 

contribuye a que el drenaie de divisas atribuibles a los pagos por inversiones ex-

tranleras, sea uno de los de mayor peso (20%) dentro de la estructura del saldo de

ficitario total de los 1/ Servicios" • 

Situación que puede tomarse peligrosa para la economía interna, si se con

sIdera que la Inversión extraniero puede ser un arma de dos filos: cuando el inver

sionista extranjero decide invertir en una empresa o industria de nuestro pars, en .1 

momento de aportar su dinero o sus bienes de cepital, está contribuyendo a aumen

tar nuestras disponibilidades de recursos internos y posiblemente tenga un efecto -

favorable inmediato sobre el desarroUo general de la economía del país receptor, 

en la medida en que dicha inversión cree nuevas fuentes de trabaio y contribuya al 

fomento de las exportaciones o al menos, ayude a la sustitución de importaciones 
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en fav.or del ahorro de divisas. Pero puede suceder también, si el Estado no toma 

las medidas adecuadas, que el inversionista al asegurarse que su negocio está bien 

establecIdo, comience a demandar crédito interno para ampliar su negocio o au-

mentar su capital de operación. Es posible ademós, que necesite importar bienes y 

servicios, y para ello recurrirá a las dlsponibtltdades de divisas del pars y asr poder 

pagar sus productos en los mercados internacionales. A ésto cabe ctiadir que trans

curridos unos pocos aftos, es probable que el inversionista extranJero comience a -

cambiar moneda nacional por dólares o cualquier otra maneda, pora remesar utili

dades o bien, para repatriar parte del capital hacia el pars de donde provino la in

veni6n. A partir de ese momento, la inversión extraniera representará una carga 

mayor sobre la balanza de pagos de nuestra nación. 

Operaciones del Gobierno 

Este rubro 199tstra todas aquellas transacciones en bienes y servicios efe~ 

das por el Gobierno, que no se encuentren incluidas especmcamente en otras par

tidas de la Balanza de Pagos. De aqur que la mayor parte de operacIones registra

das en esta cuenta se refieren a operaciones efectuadas por el gobierno para mante

ner sus relaciones diplomáticas, y los servicios prestados balo programas de ayuda. 

En el coso particular de El Salvador, las tMnsacclones computadas como -

créditOlestán constltuidasbósicamente, por gastos de representantes diplomáticos y 

miembros del cuerpo consular extranieros, acreditados en el pars. 

Asimismo, los cargos que aparecen en el débito de este rubro representan 

en su mayorra, el valor de los servicios prestados balo programas de ayuda y los -

gastos de sostenimiento de las embaiadas y consulados de nuestro pars en el eJCtran

lero. 
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De manera que dentro de las transacciones gubernamentales quedan com

prendidas únicamente, aquellas originadas por motivos polrticos, diplomáticos y 

otras que no sean de carácter mercantil. 

Al terminar el período de los af'ios 1960-1971 , el total acumulado de los 

ingresos de divisas por servicios prestodos al exterior (créditos) sumó la cantidad 

de (/. 98.0 millones y el de los egresos de divisas (débitos) totalizó q. 110.3 mill~ 

nes, resultando un déficit de q. 12.3 millones para todo el perrodo. 

Haciendo un comentario ,oos detallado de las cifras estadrsticas del Cua-

dro 9, observamos que en los datos correspondientes a las transacciones" No Mi~ 

tares", las partidas que proporcionaron las mayores entradas de divisas (Créditos), 

correspondieron a ti Gastos Personales de Diplomáticos" acreditados en el pars, cu

yos gastos se estimaron en un promedio anual de ~ 2.9 millones, significando un 

35% del total de las entradas. Mucho más Importante resultó el rubro de "Otras 

Transacciones Entre Instituciones Gubernamentales Extranieral y Otros Residentes" y, 
porque representaron ingresos anuales de q. 3.3 millones en promedio, equivalentes 

a un 40% del total de ingresos. 

Por el lado del Débito las mayores salidas de divisas se realizaron también 

a través de la partida de It Gastos Personales de Diplomáticos", ocasionando egre

sos por un valor promedio de q. 3.2 millones. Esto equivale o un 35% de las sali

das reales de divisas. Decimos salidas reales, porque existen dentro de lal transac

ciones gubernamentales, unos partidas que se asientan con un valor económico im-

------ -------------------------!! Esta partida cubre principalmente, el valor de los gastos de funcionamiento de 
embaiadas y consulados, exceptuándose los pagos de salarios. 



1960 1961 

CRED r TOS 

Transacciones no Militares 4.743 4.256 

Sueldos al personal local 638 598 

Gastos personales de Diplomáticos 2.758 2.269 

otras transacciones de Instituciones Gubernamentales 187 141 

otras transacciones entre Instituciones Extranjeras 
y otros residentes 1.160 1.248 

O E BIT O S 

Transacciones no Militares 4.719 .L.lll 
Sueldos al personal local 

Servicios prestados bajo programas de ayuda 968 3.730 

Gastos personales de Diplomáticos 2.720 2.985 

otras transacciones de Instituciones Gubernamentales 1.031 511 

Otras transacciones entre Instituciones Extranjeras 
y otros residentes 
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CUADRO 9 

TRANSACCIONES DEL GOBIERNO 

(NO INCLUIDAS EN OTRAS PARTIDAS) 

(En Miles de Colones) 

1962 1963 1964 1965 

...i:.lli 7.820 7.180 8.666 

676 695 915 1.404 

2.224 3.248 2.321 2.689 

97 141 152 858 

1. 714 3.736 3.790 3.714 

8.183 11.054 11 .724 11.344 

4.374 7.426 8.246 7.792 

2.752 2.844 3.183 3.018 

1.056 785 293 534 

Total Estruc-
1966 1967 1968 1969 1270 1971 Período tura (&1 

9.450 9.619 9.691 11.930 8.367 11.561 97. 989 100.0 

1.587 2.463 2.294 2.446 1.296 1.297 16.309 16.6 

2.310 1.838 1. 723 2.755 3.778 6.472 34.385 35.1 

46 127 706 1.285 1.969 2.005 7.714 7.9 

5.507 5.190 4.968 5.443 1.324 1. 787 39.581 40.4 

12.514 11.856 8.684 9.295 6.374 7.375 110.349 100.0 

8.535 8.845 5.219 5.972 2.495 3.373 66.975 60.7 

3.742 2. 906 3.344 3.319 3.879 3.892 38.585 35.0 

238 105 121 3 -.- 110 4.789 4.3 
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putado, pues no Implicon movimientos reales de divisas. Tal es el caso de la parti

do IlServicios Prestados Balo Programas de Ayudall que comprende los servicios reci

bidos gratuitamente por nuestro pars, provenientas de instituciones gubernamenta-

las extranieras, de organismos internacionales o de institucIones extranJeras de ca

rácter privado, baio programas de ayuda no militar. 

Esta clase de ayuda representó estimativamente un débito de <t 5.6 millones 

como promedio anual. 

Finalmente cabe seI'Iolar con respecto a la partido de "Gastos de Diplomá

tlcos", que los gastos efectuados por nuestros representantes en el exterior, fueron 

de un valor mayor (superiores en <t 4.2 millones durante los doce af"Ios) a los gastos 

efectuados por los diplomáticos extranieros en el pars. 

Transportes Diversos 

El rubro de n Transportes Diversos" viene a ser una cuento complementaria 

de los 11 Fletes y Seguros Sobre Embarques Internacionalesu , por la estrecha relación 

que guardan los datos estadísticos computados en dichas cuentas. 

En nuestro pars el renglón de u Transportes Diversos" está constituido por el 

registro de aquellas operaciones relativas a la compro y venta de pasaies por trans

porte internacional de viaieros, y los gastos portuartos efectuados por aeronaves y 

barcos. 

El movimiento de divisas generado por dichos conceptos, nos proporcionó -

un ingreso acumulado de r¡. 54.7 millones (créditos), y un total de ~ 118.9 millo

nes de egresos (débItos). SituacIón que detó como resultado neto, un saldo negatt-



vo de q. 64.2 millones durante el periodo. 

En consecuencia, el intercambio de "Transportes Diversos" que El Salvador 

mantiene con el resto del mundo, tiende a deterIorarse progresIvamente; sin embar

go no tiene gran repercusión en el total de servicios, debido al poco volumen de -

divisas Implicadas en sus transacciones. El movimiento anual promedio fue de q. 9.9 

millones en la columna de los débitos. Deiándonos un saldo negativo de f. 5.3 m! 

lIones por afto. 

Al estudiar pormenorlzadamente los datos del Cuadro 10, se nota que.1 -

100% de las entradas de divisas (créditos) lo proporcionaron los servicios prestados 

en concepto de "Gastos Portuarios" a barcos y aeronaves que llegaron a puertos -

salvadoreflos y que aprovecharon su permanencia temporal en el pars, paro abaste

cerse de combustibles. Las dIvisas percIbidas por la prestación de tales servicio., 

fueron equivalentes a ($. 4.5 millones como promedio anual. 

Los egresos de divisas (débitos) causados por la utilización de servicios de 

tranlpOrte, .e han venido acrecentando anualmente. El 9SOk de los pagos corres

pondieron a la compra de pasaies a compafiias extranieras de transporte terrestre, 

marftlmo y aéreo (especialmente a estas últimas), por residentes de nuestro par. -

que viaian al exterior. 

El valor promedio de estos gastos en pasaies fue de q. 9.7 millones por afta. 

En 1971 la cifra habra llegado a un máximo de q. 17.2 millones. CIfra que seguI

rá aumentando en los futuros o"os. 

• ••• 
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CUADRO 10 

TRANSPORTES DIVERSOS 
(En Millones de Colones) 

CREDITOS DE81TOS 
Gastos Portuarios Pasaies Diversos Total 

1960 3.4 5.0 0.1 5.1 

1961 2.9 5.2 0.2 5.4 

1962 2.9 6.5 0.1 6.6 

1963 4.9 6.1 0.1 6.2 

1964 5.6 6.7 0.2 6.9 

1965 5.5 8.8 0.2 9.0 

1966 5.2 8.9 0.2 9.1 

1967 5.5 10.6 0.2 10.8 

1968 5.2 12.2 0.2 12.4 

1969 5.3 12.6 0.2 12.8 

1970 3.8 16.8 0.3 17.1 

1971 4.5 17.2 0.3 17.5 

Total de Perrodo 54.7 116.6 2.3 118.9 

Promedio Anual 

Estructura 100.0% 98.2% 1.8% 100.0% 

Servicios Diversos 

En esta cuenta residual o de misceláneos, se anotan todas la. dem6s parti

da. de servicios que por ser demasiado pequeftas, no ameritan que se les destine una 

cuenta separada. 
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Entre las principales partidas que se incluyen en esta cuenta están: los se

guros directos, los servicios personales, las comisiones de agentes de representacio

nes, las comisiones bancarias, el alquiler de películas, el alquiler de bienes rarces, 

las suscripciones, la publicidad, las comunicaciones y los espectáculos públicos. 

Seguros 

Esta sub cuenta cubre toda clase de seguros directos que no sean sobre mer

cancías, aunque si incluye los reaseguros que puedan haber sobre las mismas. Pri!! 

cipalmente comprende aquellas operaciones sobre seguros de vido dIrectos y las in

demnizaciones provenientes de los seguros o de los reaseguros. 

Los cifras relativas 01 comportamiento de estos servicios, se puede aprecIar 

en el Cuadro 11, en donde se nota que durante el transcurso de los doce aftos, las -

operaciones de seguros acumularon un elevado déficit de (/. 39.1 millones. 

El monto de los entradas de divIsas fue de (/t. 61 .9 mi lIones, cantidad relati

vamente ba¡a en compración al crecido monto de (/t. 100.9 millones registrado en -

las salidas. 

Casi la totalidad de los egresos estuvo representada par los pagos de primos 

de seguros Y reaseguros a componras aseguradoras del exterior, que fueron efectua

dos por residentes del pars. El monto acumulado fue de q. V7.4 millones, equiva-

lente al 96.5% de los egresos totales. 

Esta discrepancia en la prestación de los servicios relativos a seguros, nos 

está deiando en promedio, un saldo desfavorable de tres millones aproximadamente 

cada ano. 
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CUADRO 11 

S E G U R O S 

(Excluyendo los de Mercancías) 

(En Miles de Colones) 

Total Estruc-
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 Período tura ( ~l 

CREDITOS 

Primas de Seguro Directas 93 77 404 494 574 119 157 173 279 141 166 568 3.236 5.2 

Indemnizaciones sobre Seguros Directos 1.140 1.993 1.148 1.635 1.726 11.310 2.304 2.591 2.749 1.966 1.552 2.125 32.239 52.1 

Primas de Reaseguros 456 336 639 565 600 722 1.052 1.099 1.258 1.608 1.608 1.661 11.604 18 .8 

Indemnizaciones sobre Reaseguros 266 --1QQ -1l2 ---..2.:t -2QQ 2.935 .-m -ª.Ql 1.539 1.065 2.122 3.849 14.775 23 .9 

TOTAL 1.955 2.766 2.566 2.788 3.500 15 .086 4.276 4.670 5.816 4.780 5.448 8.203 61.854 100.0 - --=-= =-- - - - --- -- ~ .....- ~ =-= =-

DEBIT OS 

Primas de Seguro Directas 2.983 5.255 4.854 6.287 5.912 6.604 7.396 6.157 7.365 7.697 7.279 8.081 75 .870 75 .1 
• 

Indemnizaciones sobre Seguros Directos 52 23 314 314 349 77 40 77 114 97 67 185 1.709 1.7 

Primas da Reaseguros 1.014 955 1.133 673 963 1.505 1.806 1.840 2.372 2.655 3.259 3.388 21.563 2l.4 

Indemnizaciones sobre Reaseguros --2l2 -122 --122 --ªº --1?2 --11! ---21 __ 71 ---.1f --Í2 60 --.ill 1. 781 -.l.& 

TOTAL 4.378 6.432 6.560 7.504 7.453 8.224 9.294 8.145 9.943 10.508 10.665 11.817 100.923 100.0 
= = = = = 
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Es conveniente sef"ialar que solamente en el dio 1965 obtuvimos un saldo 

neto positivo de ~ 6.8 millones, como producto de una fuerte indemnizaci6n por 

valor de <1. 12 millones aproximadamente, recibida por la Cooperativa Algodonera 

Salvadoreila Ltda. y que le fue pagada, en su mayor parte, por la Companra Asegu

radora Lloyd's de Londres, para compensar parcialmente el valor de las p6rdidas su

fridas en el incendio ocurrido en las bodegas de almacenamiento de la Cooperativa 

Algodonera, ubicadas en el Departamento de Usulután. 

La entrada extraordinaria de divisas en ese afto, no signific6 una ganancia 

neta para nuestra economía, ya que por otro lado se reduieron los ingresos de divi

sas por exportaciones de algodón y con un agravante más, que el seguro solamente 

cubrió una parte del valor total del algodón perdido en el siniestro. 

Otros Servicios 

Según los datos del Cuadro 12, durante el perrodo 1960-1971 el valor acu

mulado de los créditos ascendi6 a <1. 128.6 millones, equivalente a un promedio de 

<1. 10.7 millones por dio. · 

Los débitos por su parte, sumaron un total de (//. 117.3 millones, con un va

lor promedio anual de q¡. 9.8 millones. 

Las partidas que más influyeron en la obtenci6n de divisas fueron los servi

cios prestados al resto del mundo en calidad de: honorarios de agentes de represen

taci6n de casas extranjeras, que proporcion6 el 51 .2% de los ingresos totales con un 

valor promedio de q. 5.5 millones al dio. Le siguen en importancia las partidas so

bre ingresos personales, por servicios prestados a extranieros (excluyendo los presta-
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CUADRO 12 

OTROS SERVICIOS 

(En Miles de Colones) 

Total Estruc-
1260 1261 1962 1962 1264 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 Período tura {~l 

CREOITOS 

Ingresos Personales 2.076 2.115 1.283 1.373 1.605 1.572 1.514 1.747 1.893 1.672 2.847 1.641 21 .338 16.6 
Honorarios de Administraci6n -.- 23 32 60 52 16 24 66 21 8 -.- -.- 302 0.2 
Honorarios de Agentes 5.956 3.600 3.746 4.427 5.143 5.183 5.397 6.481 6.861 6.454 6.376 6.212 65 .836 51.2 
Actividades de la Industria de la Construcci6n 
Comunicaciones 485 383 737 785 2.644 3.639 2.532 1.014 920 871 139 109 14.258 11.1 
Publicidad 533 527 444 757 763 1.001 679 985 1.199 1.333 1.326 1.435 10.982 8.5 
Sus crip ci ones 
Alquiler de Películas 
Alquiler de Bienes Raíces 350 371 193 288 278 306 146 141 141 133 134 159 2.640 2.0 
Otros ---..ill. --Í.21 ~ ~ -----1M! ~ 2.577 ~ 1.022 1.218 2.689 1. 768 12.292 10.3 

TOTAL 9.567 7.612 6.927 ~ 11.203 12.367 12.869 11 .198 12.057 11.689 13.511 11.324 128.648 100.0 
=====< ~ == = = ==-= ............... =-==:a ==-= = =-==oc = 

OEBITOS 

Ingresos Personales 228 226 1.498 377 1.002 810 846 1.218 1.987 3.523 3,060 1.973 16.748 14.3 
Honorarios de Administraci6n -.- 213 675 578 1.046 1. 741 2.621 2.962 3.299 3.521 3.824 3.744 24.224 20 .6 
Honorarios de Agentes -.- -.- 196 112 129 123 41 9 44 25 25 1.514 2. 218 1.9 
Actividades de la Industria de la Construcci6n 3.501 2.903 1.353 1.334 599 161 290 1. 726 1. 736 789 1. 706 691 16.789 14.3 
Comunicaciones 63 522 1.035 1.166 1.376 1.207 1.400 103 252 167 433 492 8. 216 7.0 
Publicidad 381 255 148 341 438 768 1.206 1.575 1.480 2.450 2.126 2.782 13.950 11.9 
Suscripciones 133 137 148 153 188 237 9 -.- -,- -.- -.- -.- 1.005 0.9 
Alquiler de Películas 2.699 2.357 2.171 2.128 2.345 2.033 2.203 2.374 2.313 2.099 2.341 2.589 27 .652 23.6 
Alquiler de Bienes Raíces 
Otros ~ 160 __ 79 ---lli ~ --..l1 1.346 1.134 1.002 ~ ~ 844 6.488 2:.? 
TOTAL 7.381 6.773 7.303 6.322 7 .431 7.117 9.962 11.101 12.113 13.408 13.750 14.629 117.291 100.0 = ==== = == ===== = = = == = = ==== 
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dos al gobierno u organismos internacionales), cuya participaci6n fue del 16.6%, 

significando entrados brutas de divisos por valor de (//. 1 .8 millones por 0"0. las 

comunicaciones internacionales relacionadas con el correo, telégrafo, teléfono y 

radIo, con 11.1% representó entradas brutas de divisas por (/t 1.2 millones. Otras 

partidas de menor consideración fueron las de publicidad, con 8.5% y alquiler de 

bienes raíces situados en el territorio nacional, con 2.0%. Ambas partidas, com

putaron (//. 1.1 millones, como entradas anuales. Por último, los otros servicios no 

especificados que reportaron entrados de divisas por un valor de (/t 1 .1 millones al 

a"o, equivalentes 01 10.3% del total. 

Por el lado de los débitos o sea de los pagos por servicios recibidos del ex

terior, hubo partidos que representaron fuertes salidos de divisos, en concepto de -

alquiler de películas en la proporción de un 23.6% del total de egresos, lo que -

provocó una salido bruta de C/t 2.3 millones por aPio. Los honorarios de administra

ción pagados a las casas matrices en el extraniero, por sucursales y subsidiarias es

tablecidas en nuestro país, produieron egre~os equivalentes a un promedio anual de 

(//. 2.0 millonesi IC3 actividades de la industria de la construcción por servicios a 

nacionales de contratistas extranieros, con un 14.3% que representó una salida de 

C/t 1.4 millones por aí'loi y los gastos de publicidad con una participación del 11. CJOk. 

Hasta el afio 1967 el monto total de estos egresos no contrarrestaron el efe~ 

to positivo de los ingresos obtenidos par iguales conceptos. 

Conviene mencionar que en los cuatro últimos aPios del período en estudio, 

se obtuvieron saldos negativos. El cambio desfavorable fue consecuencia de un -

mayor crecimiento en el volumen de las operaciones de servicios personales, hono-

- -~~--------------------------
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rarios de administración y gastos de publicidad pagados al extraniero, frente a un 

relativo estancamiento en los renglones de créditos. 

Para concluir este Capítulo, haremos un breve comentario acerca de la 

11 Cuenta de Servicios" y de su impacto en el saldo de la "Cuenta Corriente", el que 

finalmente incide sobre el saldo total de la Balanza de Pagos. 

Mediante el estudio de las cifras consignadas en los cuadros anteriores, he

mos llegado a la conclusión de que el comercio internacional de "Servicios" nos ha 

traído anualmente, un persistente déficit,que tiende a crecer con el transcurso de los 

anos. 

Lo critico de esta situación es que el saldo negativo en los servicios contra

rresta en gran medida, ya veces anula los efectos positivos que se obtienen en los 

otros rubros componentes de la Balanza de Pagos, como son los de Mercandas, Do

naciones y Capital. 

Sin embargo debemos explicar, que no 1610 en El Salvador se da este fenó

meno, pues más bien es caracterrstico de los paises subdesarrollados. Para muestra, 

tómese un estado de Balanza de Pagos de cualquier pais considerado como tal. 

En esta close de parses, incluyendo el nuestro desde luego, se le ha dado im

portancia secundaria a la exportación de servicios, frente al comercio internacional 

de bienes físicos. En consecuencia, los "renglones de invisibles" no han represen

tado nunca, una fuente importante de divisas para las economras nacionales. Lelos 

de ello, bien puede decirse que los ingresos han sido poco significativos ante las -

grandes salidas de divisas, ocasionadas por la importaci6n de servicios similares. 
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Entrando en detalles especmoos mencionamos a continuación, los rubros que 

en nuestro país causaron los mayores egresos en este intercambio de "invisibles" • 

Por su orden de importancia dentro del volumen de las transacciones Inter

nacionales, vamos a sef'lalar a los pagos por fletes y seguros sobre importación de -

mercaderías, como el rubro que en primer término, nos ha causado el mayor déficit 

acumulado durante el perrodo: (//. 501.7 millones. Esta partida representó el 47.6% 

del saldo deficitario total de la "Cuenta de Servicios". En segundo término están 

los gastas por viaíes intemacionales, realizados por residentes que salieron al exte

rior, oon un monto acumulado de (/f. 226.1 millones, durante el lapso y representa

ron el 21.4% en la estructura del déficit total. Con igual importancia le siguen 

los pagos al factor capital, que durante el perrodo totalizaron una salida neta de 

divisas por (//. 211 .2 millones, equivalentes al 20.00k an su participación dentro del 

saldo deficitario total. 

Los demás renglones de servicios que figuran en la columna del débito, son 

de poca cuantía y por lo tanto, no vale la pena traerlos a consideración. 

Analizando la situación por el lado de los ingresos de divisas (créditos), se 

observa que solamente la cuenta residual de "servicios misceláneos" arroi6 duran

te el período, un saldo positivo favorable de (/1. 11.3 millones. 

Finalmente debemos advertir, que el monto del déficit en los servicios ha 

crecido apreciablemente en los últimos 5 aPIos, conforme se va aumentando el volu

men de astas transacciones. 

Por tanto, se sef'lala la necesidad de formular políticas adecuadas e introdu-
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cir las medidas convenientes, a fin de contrarrestar el acelerado drenaie de divisas 

originado por este intercambio. 

El Financiamiento Teórico de los Servicios 

Hemos visto en páginas anteriores cómo las importaciones de servicios han 

contribuido anualmente al crecimiento del saldo deficitario que, con excepci6n del 

ano 1962, viene registrando sist~máticamente la cuenta corriente de la balanza de 

pagos. 

Cabe preguntamos en este punto: ¿C6mo se ha venido financiando anual

mente el saldo negativo que deia el intercambio de servicios? 

Si pensamos únicamente en funci6n del balance de los servicIos Internacio

nales, nos daremos cuenta de cómo este balance dista mucho de propender a equili

brarse automáticamente, puesto que las ventas de servicios al exterior en ningún -

momento han sobrepasado un nivel superior al 4()Ok con relaci6n al monto alcanza

do por las compras de servicios hechos al extranJero. Lo que equivale a decir que 

hasta ahora el intercambio de servicios no ha sido capaz de autoflnanciarse con sus 

propias exportaciones. 

Las causas que originan estos desajustes tienden a ensanchar cada vez más 'la 

brecha deficitaria de los servicios, porque como sabemos, nuestro país es importa-

dor neto de capital extranJero y en consecuencia, debemos pagar periódicamente r!, 

mesas de intereses, utilidades y dividendos, que ejercen una presión creciente sobre 

nuestra bslanza de pagos. 

La carencia de medios de transporte internacional, nos obliga a comprar el-

) 
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tos servicios en el extranjero. Pagamos anualmente grandes sumas de dinero en 

fletes y seguros por el transporte de personas y mercancras. 

los viaies internacionales efectuados por residentes causan cada ano con~ 

derables salidas de divisas, las que no son compensadas por las divisas que dejan 

los pocos visitantes que llegan a nuestro territorio. 

Por otra parte, la inversión directa extranjera en el pars trae consigo gene

ralmente, la entrada de personal extranjero en calidad de técnicos o de funciona

rios administrativos que vienen a dirigir estas empresas, cobrando por sus servicios 

personales elevados salarios que periódicamente envian a su pois de origen. A és

to sumemos los pagos que estas mismas empresas extranjeras hacen a sus casas matr.!. 

ces en concepto de honorarios de administración y regalras. 

Todo parece indicar que la brecha entre los ingresos y los egresos por serv! 

cíos, se ampliará indefinidamente en el futuro, si no se toman las medidas adecua-: 

das. Y mientras éstas no se tomen, las entradas de divisas por se~icios vendidas al 

extraniero, jamás podrán reducir esa diferencia y menos aún, financiar totalmente 

las salidas. 

En la práctica sucede que el financiamiento de las importaciones de bienes 

y servicios, se realiza a través de las entradas corrientes de divisOs derivadas de las 

exportaciones de bienes y servicios, más los pagos de transferencia netos y las en-

tradas netas de capital extranjero. 

Para tener una idea un tanto teórica por cierto, de la forma en que se pudo 

haber realizado el financiamiento del saldo deficitario de los servicios, vamos a -
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examinar las cifras estadísticas del Cuadro 13. 

Se puede decir conforme a esas cifras, que únicamente en los af'ios de 1961 

y 1962 el superávit de los bienes (Columna 2) fue lo suficientemente grande como 

para contrarrestar lo mayor porte del saldo negativo de los servicios (Columna 1), 

reduciéndolo en esos dos ocasiones de (//. 58.0 a (//. 6.3 millones y de (//. 68.1 o (//. 4.3 

millones. En los otros a"'os ocurrió que el soldo positivo de las mercancras solamen

te alcanzó o cubrir una pequef'ia parte del déficit de los servicios. El resto del sal

do deficitario que a este nivel correspondería al soldo de bienes y servicios (Colum

na 3), tuvo que ser cubierto por la aplicación de las transferencias netas positivas -

(Columna 4), las que contribuyeron o reducir dicho saldo, que finalmente se refle¡ó 

en el soldo de lo cuento corriente (Columna 5). A este nivel, lo cancelación del -

déficit tuvo que efectuarse mediante el uso de los ingresos netos de capital privado 

y oficial (Columna 6), tal como sucedió en los oi'los de 1963 a 1965. En estos oi'los 

las entradas netas de capital no sólo ayudaron a cancelar el déficit, sino que tam

bién de¡aron un remanente positivo en los reservas internacionales del país. 

En cambio en los oi'los de 1966 a 1969 y 1971, no bastaron los entradas ne

tas de capital autónomo para financiar los correspondientes déficit anuales origi~ 

dos en los servicios, por lo que hubo necesidad de recurrir al uso de capital bancc.

rio (Columna 8). 

En 1966 a pesar del extraordi nario endeudamiento externo «(//. 75.9 millones) 

da los sectores oficial y privado, las reservas internacionales netas sufrieron una -

fuerte reducción de (//. 28.4 millones (Columna 9) . Este deterioro se debió a que en 

ese oi'lo hubo una expansión inmoderada en las importaciones de bienes y servicios, 
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que deiaron un enorme saldo deficitario de q. 102.4 millones en la Cuenta CorrIen

te. Afortunadamente para 1967 las pérdidas de reservas monetarias se reduJeron a 

(//. 6.7 millones. 

El mayor endeudamiento del sector bancario en 1968 y 1969 (Columna 8) no 

permitió que se llegara hasta la utilización de los niveles de reservas internaciona

les, en esos dos aPios. 

En 1970, gracias al considerable saldo positivo de (//. 84.2 millones obtenido 

en la Balanza Comercial (Columna 2), y a las transferencias netas por valor de --

cr. 35.7 millones (Columna 4), se logró contrarrestar el enorme saldo deficitario de 

(//. 117.4 millones registrado en los servicios (Columna 1) y permitió además, un pe

queno saldo positivo de (//. 2.5 millones en la Cuenta Corriente (Columna 5). 

Para 1971 la Cuenta Corriente mostró un saldo negativo de cr. n. 5 millones. 

Para cubrir ese déficit se utilizaron (//. 56.1 millones del capital privado y oficial y 

(//. 23.5 millones de capital bancario; sin embargo este financiamiento no compensó 

~Ietamente el saldo y se tuvo que recurrir al uso de cien mil colones de las re

servas acumuladas de aPios anteriores (Columna 9). 
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CUADRO 13 

FINANCIAMIENTO TEORICO DEL SALDO DEFICITARIO DE LOS SERVICIOS 

(En Millones de Colones) 

Saldo Saldo de Saldo de Pagos de Saldo de la 
de Bienes Bienes y Transfe- Cuenta 

AÑOS Servicios (Balanza Servicios rencia Corriente 
Comercial) (netos) 

(1) (2) (3) (4) (5) 
(1)-(2);(3) (3)-(4)=(5) 

1960 - 51.8 - 19.3 - 71.1 2.6 - 68.5 

1961 - 58.0 51. 7 - 6.3 4.9 - 1.4 

1962 - 68 .1 63.8 - 4.3 10.7 + 6.4 

1963 - 74.9 31.6 - 43.3 18.0 - 25.3 
1964 - 84.8 4.5 - 80.3 22.0 - 58.3 

1965 - 80.5 15.4 - 65 .1 33.4 - 31.7 
1966 - 96.8 - 30.1 - 126.9 24.5 - 102.4 

1967 - 94.3 6.0 - 88 .3 29.6 - 58.7 

1968 - 92.4 33.7 - 58.7 20. 9 - 37.8 

1969 - 105.8 23.7 - 82.1 33.8 - 48.3 

1970 - 117.4 84.2 - 33.2 35.7 - 2.5 

1971 - 123.4 7.6 - 115.8 43.3 - 72.5 

11 El signo (.) significa aumento de reservas y el signo (+) disminuci6n de reservas. 

NOTA: En la columna (6) se incluyen errores y omisiones 

FUENTE: Cuadro elaborado en base a las cifras de la Balanza de Pagos de El Salvador. 
Revistas Mensuales del Banco Central de Reserva. 

Utilizaci6n 
de Entradas 
Netas de Ca 
pital Priv! 
do ~ Oficial 

(6) 

14.1 

- 15.1 

7.9 
62.4 

68.5 

55.4 

75.9 

54.4 

36.3 

25.0 

7.4 

56.1 

Saldo de Otros Pasivos Variacion en las 
las Tran- Extranjeros Reservas Interna 
sacciones de Capital cionales Netas 11 
Aut6nonas Bancario (Saldo Balanza 

(r. etos) de Pagos} 
(7) (8) (9) 

(5) -( 6 )~(7) (7)-(8)=(9) 

- 54.9 1.1 + 53.8 

- 16.5 18.8 - 2.3 

14.3 1.8 - 16.1 

37 .1 0.1 - 37.2 

10.2 - 2.8 - 7.4 

23.7 2.7 - 26.4 

- 26.5 - 1.9 + 28.4 

- 4.3 - 2.4 + 6.7 

- 1.5 15.1 - 13.6 

- 23.3 29.6 - 6.3 

- 9.9 8.9 + 18.8 

- 23.6 23.5 + 0.1 



CAPITULO 111 

LOS SERVICIOS Y OTRAS CAUSAS QUE HAN PROVOCADO 

DESAJUSTES EN LA BALANZA DE PAGOS DE EL SALVADOR 

Antes de tratar sobre las políticas correctivas aplicadas por nuestras autori

dades en defensa de la balanza de pagos, vamos a mencionar primero las causas -

que provocaron los desajustes anuales, relacionándolas con la idiosincracia de nue! 

tra economía interna y el sector externo. 

Entre las causas principales que originaron los desequilibrios de la Balanza 

de Pagos de El Salvador durante los arios de 1960 a 1971, están: 

1. La Excesiva Expansión del Crédito Bancario 

Sin lugar a dudas, la inmoderada expansión del crédito bancario a princi-

pios de la década de los aftos f:J.) y la ausencia del mecanismo de control de cambios, 

trajo como consecuencia un desequilibrio en la balanza de pagos que redundó en un 

elevado saldo deficitario total de q. 53.8 millones (el más alto registrado hasta aho

ra). 

En el transcurso de 1960 el crédito del sistema bancario llegó a <1. 344.3 mi 

lIones, cifra superior en (//. 44.8 millones a la alcanzada en 1959 (Véase Cuadro 22 

del anexo). Esta expansión en el crédito bancario estimuló fuertemente la deman

da de bienes y servicios importados, ya que un sustancial cambio en el volumen del 

crédi to al sector privado repercute directamente en aumento de los medios de pago, 

estimulando fuertemente el consumo de bienes y servicios, puesto que una expansión 

crediticia que sobrepase los Itmites determinados por el ritmo de crecimiento real de 
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la economía, ocasiona generalmente un exceso en la demanda. Y en un pars en 

vías de desarrollo, en donde no se producen todos los bienes necesarios, la deman

da insatisfecha se traslada hacia el consumo de bienes importados, haciendo sentir 

su impacto en la elevación del volumen de las importaciones, y si éstas no logran 

compensarse con los ingresos corrientes de divisas producto de las exportaciones de 

bienes y servicios y las entradas netas de capital, entonces tiene que recurrirse al 

uso de las reservas internacionales acumuladas, en detrimento de la balanza de pa

gos. 

Prueba de ello fue que la Balanza Comercial que generalmente arroia sal

dos positivos, en ese aflo (1960) arroió un saldo negativo de (//.19.3 millones, y la de 

servicios elevó su déficit a (//. 51 .8 millones. Además, como se dilo en el Caprtulo 1, 

sirvió para facilitar la creciente fuga de capitales iniciada a mediados de dicho -

afio. 

2. La Inestabilidad Política 

Otra de las causas que influyeron en el desaiuste de la balanza de pagos en 

1960 y 1961, fueron los sucesos políticos ocurridos en el breve lapso comprendido -

entre el último trimestre de 1960 y los primeros meses de 1961, período en el cual 

el régimen de gobierno que presidía el Tte. Cnel José fv4.aría lemus fue depuesto y 

sustituido en el Poder por una Junta de Gobierno Cfvico Militar, compuesta por tres 

miembros civiles y tres militares, quienes sustentaban nuevas ideologras de tipo so-

cialista y prometran realizar cambios radicales en el país. 

El sector capitalista previendo la posibilidad de que esos cambios fueran di

rigidos hacia él, iuzgó conveniente asegurar parte de su capital enviándolo hacia 
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los pafses que le prestaran alguna garantfa. De tal suerte que durante los dos meses 

que duró en el mando este nuevo régimen de gobierno, las reservas se deterioraron 

hasta alcanzar el mínimo de q. 37.8 millones, como causa de la crecida fuga de di

visas y del incremento e>eperimentado en la importaci6n de bienes y servicios NétJ

se Cuadro 23 en anexos). 

Con la carda de la Junta de Gobierno, se instal6 otro nuevo régimen, diri

gido por un Directorio Cívico Militar, que gobem6 durante dos af'ios aproximada-

mente. ea¡o el régimen del Directorio Crvico Militar se promulg6 en abril de 1961, 

la Ley de las Transferencias Internacionales!/, con el obieto primordial de parar el 

marcado deterioro sufrido por las reservas internacionales en ese breve laplO y que 

amenazaba con llegar a desvaluar el Colón. 

Como puede inferirse, la poli'tica intema luega un papel fundamental en el 

comportamiento de los inversionistas nacionales y extraniero~. y por ello, mientras 

exista en el sector privado la incertidumbre de la inestabilidad política, el pars es

tafÓ amenazado constantemente por posibles fugas de dinero en forma masiva, elpe

rando únicamente que se presente una oportunidad para expatriar sus fondos o bus

cando alguna manera sutil de hacerlo. 

3. El Creciente Desarrollo Econ6mico del Pars 

Es evidente que para iniciar el desarrollo de los diferentes sectores econ6-

micos del país, se ha tenido que recurrir a la utilizaci6n de algunos bienes import~ 

dos convenientes al desarrollo, con lo cual se ha venido presionando sobre la ba--

1/ Esta ley fue sustituida en mayo del mismo aPio, por la Ley de Control de Trans
ferencias Internacionales, que entro en vigencia a partir del 10. de ¡unio. 

- -- ----
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lanza de pagos. 

y para mantener ese proceso de desarrollo se hace necesaria la importación 

de bienes intermedios y de capital, no producidos dentro de nuestra economra y de 

aquellas materias primas que no se encuentran dentro de los recursos naturales del 

pars. 

Una de las razones por las cuales algunos sectores económicos del pars au

mentaron su demanda por bienes importados obedeció en gran medida, al apoyo da

do por el Gobierno mediante planes y programas especrficos de desarrollo; eiemplo 

de ello son los planes quinquenales de desarrollo económico y social para los perr~ 

dos 1965-1969, y 1968- 1972, elaborados por CONAPLAN. 

Asimismo las inversiones del Gobiemo en infraestructura también afectan 

la balanza de pagos, por el monto de los bienes y servicios técnicos comprados en 

el extraniero. 

Otro factor que contribuyó al crecimiento económico del pais fue la creación 

del Mercado Común Centroamericano. Con la ampliación del mercado a nuestros 

productos, se propició la formación de nuevas industrios de integración, a la vez -

que sirvió de estímulo paro lo ampliación de los yo existentes. 

A todo ésto agreguemos los aí'los de vigencia que lleva la Ley de Fomento -

Industrial promulsada a principios de 1961, la cual ha venido estimulando al sec

tor industrial, que es precisamente, -al sector en donde se localiza la mayor utiliza

ción de bienes de copital, de bienes intermedios y de materias primos, de origen ir.!!, 

portado. 
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Todos estos situaciones favorables 01 crecimiento económico de los sectores, 

que se bason en el mayor uso de bienes importados paro aumentar su producción in-

terno, vienen a eiercer uno presión constante sobre nuestra balanza de pagos. Pre-

sión que se podría reducir si los bienes producidos internamente, se traduieran en -

articubs de exportación capaces de competir en los mercados internacionales. 

4. La Relación de los Términos de Intercambio 

Una de las cau~as que afecta el intercambio de bienes a largo plazo y que 

influye adversamente sobre la balanza de pagos, es la desventaia en precios que -

tienen nuestros productos exportados en relación a los artrculos importados. Esta

desventaia se refleia en cierta medida en el comportamiento de los tlTérminas de I!!, 

tercambiotl • 

Por ello, vamos a examinar el indice de los términos de intercambio paro El 

Salvador desde 1962 a 1971 • 

CUADRO 14 

TERMINOS DE INTERCAMBIO DE EL SALVADOR 
(Base 1965 = 100) 

MOl Indice 

1962 83 
1963 91 
1964 97 
1965 100 
1966 108 
1967 91 
1968 89 
1969 87 
1970 105 
1971 100 

Fuente: Anuarios de la Dirección Genera' de esta
distica y Censos. 
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Como es fácil apreciar, solamente en los ~os 1966 y 1970 hubo una rela

ción favorable al país con reopecto al ai'lo base, pero en el resto de los arios la re

lación del intercambio comercial fue desfavorable. Esto indica que en general, -

los precios de nuestros productos en los mercados extranjeros son inferiores a 105 -

precios que pagamos por los productos importados. También se puede interpretar 

conforme a este índice, que con el transcurso del tiempo, para comprar una misma 

cantidad de bienes procedentes del extraniero, nuestro país deberá aumentar el vo

lumen de sus exportaciones de productos 5ásicos (alimentos y materias primas). 

la realidad es que esta desventaja en el intercambio estriba más que tocio, 

en la clase de productos que componen nuestras e>eportaciones. 

Tomando un porcentaie obtenido sobre la base de las exportaciones acumu

ladas durante el periodo 1967-1971, se tiene la siguiente estructura: 

.... 
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CUADRO 15 

EXPORT ACI ONES DE EL SALVADOR ACUMULADAS 
DURANTE LOS Af\í OS DE 1967 A 1971 

Voluman acumulado Valor acumulado 
Exportaciones de: en mi Ilones de Kgs. % en millones de colones % 

Productos Alimenti-. 1418.7 52.2 1521.0 56.5 CIOS 

Moteriale~ crudos no 
comestibles 294.0 10.8 281.6 10.5 

Aceites y Mantecas 17.7 0.7 16.7 0.6 

Productos Químiccs 234.1 8.6 175.4 6.5 

Manufacturas Diver-
sas 360.8 13.3 591.4 21.9 

Otros Productos 392.4 14.4 106.8 4.0 

TOTAL 2717.7 100.0 2692.9 100.0 

(Cuadro e!aborado con base a cifras de la Revista Mensual del Banco Central de 
Reserva) • 

En esta estructura o composición de las exportaciones se puede ver que los 

productos alimenticios (café, azúcar, camarón, frutas, etc.) y los materiales crudos 

no comestibles (algodón), constituyen aproximadamente el 63% del volumen total -

de exportaciones, correspondiéndoles el 67% en el valor total de las mismas. Los 

productos químicos, las roon\Jfacturas diversas y otros productos, forman el otro 37% 

del volumen, con una participación del 33% en el valor total. O sea, qua el grua-

so de nuestros ingresos depende de ese 63% de exportaciones fi'sicas, constituidas -

por productos primarios o b6sicos. 

Otro factor que va en detrimento de las exportaciones de productos prima-
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rios, es la ¡nelasticidad-precio de la demanda de estos productos en el mercado -

mundial. De tal manera que aún cuando los precios se trasladaran a niveles más 

ba¡os, el aumento en la cantidad de consumo serra muy poca, o meior dicho, no al 
canzarr<:t a compensar la reducción sufrida en los precios debido a que las exporta

ciones no aumentarían en gran medida. 

Según las estadrsticas de comercio exterior, las exportaciones de bienes -

han venido superando en valor a las importaciones (excepto en los anos de 1960 y 

1966). Sin embargo, ésto no debe interpretarse como que el efecto negativo de la 

relación de los términos de intercambio no sea un factor de consideración en nues

tras exportaciones; lo que sucede es que nosotros entregamos más productos que los 

que recibimos, además de la acción reguladora del mecanismo de control de cam

bios que actúo sobre las importaciones como un freno. 

Todo parece indicarnos que el futuro de nuestras exportaciones no es muy 

alentador, se necesitará entre otras cosas, de un gran esfuerzo coniunto y planifi

cado de los sectores público y privado, para lograr una divenificación de las expor

taciones y del apoyo mutuo de estos parses centroamericanos. 

5. El Conflicto Bélico con Honduras 

En 1969 el conflicto bélico con Honduras y 105 acontecimientos anteriores 

a la confrontación armada (expulsión de traba ¡adores salvadoref'ios y familias cam

pesinas), traieron como consecuencia algunas situaciones desfavorables para nues

tra balanza de pagos, especialmente referidas al comercio intercentroamericano.-

En el transcurso del segundo semestre de ese ano, hubo una sensible bala en 
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el volumen del comercto con el resto de Centroamérica, debido principalmente a la 

pérdida del mercado hondurei"lo para nuestro3 productos manufacturados, yal cierre de 

la Carretera Panamericana que obstruyó el intercambio comercial con Nicaragua y 

Costa Rica, poniendo en marcada dezventaia a los industriales salvadoref'ios frente al 

resto de paises del Itsmo. Por una pelte, se experimentó una elevación inmediata -

en los costos de transporte en el traslado de nuestros productos hacia esos parses, -

pues hubo necesidad de emplear el transporte marítimo "vía Golfo de Fonseca", que 

resultaba más caro. Y por otra, algunos industriales salvadorei"los que utilizaban ~ 

terias primas provenientes de Honduras, se vieron obligados a importarlos de otros -

lugares de la región, con el consiguiente aumento en los costos de transporte, aume!!, 

to que se refleió en los costos de producción. 

las otras repercusiones fueron a través del aumento en el consumo de produ~ 

tos alimenticios, motivados por la repatriación de gran cantidad de campesinos sal

vadorei"los expulsados de Honduras, cuya dieta alimenticia a base de friJol y marz -

contribuyó a la escasez y pronto encarecimiento de estos granos, que debido a la -

poca producción interna se habran venido importando de ese país y que por tanteo -

fue necesario traerlos de otras áreas, C/fectando con ello nuestra balanza de pagos. 

Además, el conflicto obligó a inversionistas salvadorerlos a repatriar sus ca

pitales de inversión directa en Honduras, ésto lo consiguieron sufriendo pérdidas en 

sus activos financieros, como es el ca!o de la sucursal de la Fábrica de Zapatos -

u Adoc", las instalaciones y maquinarias de las empresas de construcción de carrete

ras: layco, Manteca y de la sucursal del Banco Capitalizador y otros comercios me-

nores. 
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En resumen, el problema suscitado con Honduras vino a causar cierto grado 

de paralización en lo actividad comercial con el Mercado Común Centroamerica

no, a la par de los nuevos problemas que se están originando últimamente, que ade

más de entorpecer las relaciones comerciales amenazan con el rompimiento de pro

ceso de i ntegraci6n • 

No obstante gracias a los buenos precios alcanzados por el café en el tri

mestre octubre-diciembre de 1969, se logró contrarrestar en parte los efectos neg~ 

tivos del conflicto, e incluso se 1Ieg6 a obtener al final del ai"io un saldo positivo 

de (/. 23.7 millones en la cuenta de mercancías. 

El otro factor que contribuyó a un mayor desaiuste en la balanza de pagos, 

fue la adquisici6n de equipo y armamento militar por parte del Gobierno, para sal

vaguardar las vidas de los salvadorei"ios que residran en el territorio hondureflo y en 

defensa de la soberanra del pars. 

6. Los Servicios 

Como sei"ialárarnos en el Capítulo 11, los" Servicios" han sido la causa fund~ 

mental de los desaiustes en la balanza de pagos. Es tradicional que esta cuenta -

nos deie saldos negativos anuales cada vez más elevados. Este saldo deficitario ha 

venido siendo tan fuerte, que siempre ha anulado el efecto positivo de los dem6s -

rubros de la cuenta corriente. Otras veces como sucedi6 en los anos de 196tJ, 1966 

y 1967, ni siquiera con las entradas netas de capital fue posible contrarrestar el dé

flcit y se tuvo que recurrir al uso de las reserva5 internacionales netas acumulados 

en otros ai"ios. 
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Entrando en los detalles, podemos decir que la subcuenta de servicios que 

más ha contribuido con ese desequilibrio anual, ha sido la referente a los Fletes y 

Seguros Sobre Embarques Internacionales, pues constantemente ha representado la 

mayor salida de divisas del país en concepto de pagos a estos servicios. Esta con

dición se agrava aún más, debido a factores exógenos que escapan al control direc

to de nuestra economía interna, tales como la fiiación de las tarifas de fletes marr

timos, las cuales son establecidas por ras 11 Conferencias l'hJritimas"!I. Estas Con

ferencias son reuniones o cónclaves llevadas a cabo por los principoles consorcios 

navieros del mundo. En ellas se discuten a "puerta cerrada" muchos de los asuntos 

relativos a la prestación de los servicios marittmos y se toman acuerdos sobre la fi

¡ación de tarifas de fletes aplicables a las diferentes regiones de la tierra. 

Baio este sistema de Conferencias, las empresas navieras imponen sus precios 

y condiciones a los usuarios de estos servicios en forma arbitraria y discriminatoria. 

Es arbitraria por cuanto que el valor de los fletes es establecido conforme a 

los propósitos de lucro de estas empresas. Y es discriminatoria porque cuando se tra

ta de parses en vías de desarrollo, se les aplican tarifas de netes distintas, según se 

trate de exportaciones de materias primas o de bienes semi elaborados, pues estos úl

timos pagan tarifas más elevadas por el transporte. 

1/ En el estudio "los Fletes Marítimos en el Comercio Exterior de América latinan 
- de CEPAL/OEA. Naciones Unidas-1969. Cap. 111, página 26, se menciona que: 

"En general, las Conferencias no son otra cosa que un mecanismo que utiliza el 
coniunto de compaflras navieras para actuar, en ciertos aspectos, frente a los u
suarios de sus servicios como un monopolio, lo que les permite eiercer mayor -
presión sobre estos últimos, que normalmente no forman una sola entidad" • 
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En el coso de los pagos sobre seguros que amparan nuestras importaciones, 

es muy difTcil influir sobre ellos directamente, pues el valor de este servicio ya -

viene agregado en los precios de las mercancras que recibimos del extraniero. A 

nIvel mundial es una cuestión casi imposible, el querer obligar a los exportadores 

extranieros a vendernos sus productos ba¡o la cobertura de un seguro que no sea o

torgado por una campafira de confianza internacional. 

Tampoco podrramos influir sobre los pagos de seguros para nuestras exporta

ciones, porque los compradores tradicionales de materias primas prefieren que les -

vendamos a precios FOB, lo cual resulta más conveniente a sus propios interesel.-

los Viaies Internacionales constituyen el segundo rubro en importancia den

tro de los servicios. Este renglón ha venido de¡ándonos en cada afio un saldo defi

citario mayor, corno resultado neto de los gastos efectuados por residentes de nues

tro país en viaies de turismo y de negocios, especialmente. Se ha calculado que -

el promedio de los egtesos brutos anuales ha sido de (1/. 33.5 millones. Cifra que d~ 

plica el valor de nuestros ingresos por iguales conceptos. Evidentemente esta si-

tuación es la resultante de campaf'las publicitarias bien dirigidas desde el exterior, 

que nos presentan a diario propagandas o anuncios atractivos que promueven el tu

rismo hacio esos paises en donde la industria turística está desarrollado. El cine -

constituye otro medio de propaganda indirecto, que nos muestra los sistemas de vi 

da de las grandes ciudades y de su avanzado civilización, estimulando en los na-

cionales el deseo de viaiar al exterior para disfrutor de los paisaies y de lo vida de 

placer que ofrecen las modernas urbes. También el deseo de conocer los adelantos 

técnicos, cientmcos, culturales, etc. de otros paises llevan a nuestros residentes al 

exterior. 
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la venta de pasajes bajo el sistema de crédito "Vuele ahora y pague des

pués", ha estimulado fuertemente la salida de salvadoref'ios al extranlero en los úl

timos af"Ios. 

Estos motivos podríamos decir, son los que inducen al movimiento de resi-

dentes hacia el exterior, causando el consiguiente drenaje de divisas. 

En cambio nosotros, actualmente tenemos muy poco que ofrecer al turista -

que nos visita. Sin duda alguna, existen en nuestro territorio lugares bellos e inte

resantes, pero descuidados o abandonados y muchos de ellos casi inaccesibles. Fal

tan mayores inversiones públicas en infraestructura adecuadas a esos fines. 

No se cuenta con un inventario de recursos turísticos naturales, convenien

te para promover el desarrollo de la industria turística nacional. 

Se carece de servicios bien organizados para atender debidamente a los po

cos violeros que nos visitan, pues no hay transportes internos especializados que -

paseen a los viaieros por los lugares más pintorescos del país, y faltan guros que ha

blen otros idiomas para atender con más eficiencia a los extranieros. En este cam

po, el Instituto Salvadorei"io de Turismo ha fundado varios Turicentros, pero hace fa! 
ta mayor dinamismo, en la organización y orientación de las actividades turísticas 

de la empresa privada. Es poca la propaganda que de nuestro país se hace en el -

extraniero, y debido a ello es que somos casi ignorados fuero del área centroamerl-

cana. 

Falta la propaganda o campanas publicitarias a nivel nacional paro desper

tar en los residentes el deseo de conocer meior nuestro propio pars, promoviendo el 
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turismo interno, lo cual significaría en cierta medida, ahorro de divisas, porque se

guramente se reducirran los viajes al exterior. 

y mientras no se logre técnicamente aumentar la afluencia turrstica hacia 

El Salvador, estaremos siempre en desventaja en este intercambio de viajeros. 

El tercer lugar en magnitud respecto al déficit total de 19s servicios, lo o

cupa el rubro que se refiare a los pagos al capital, como retribución a las inversio

nes extranjeras efectuadas en el país. Estos pagos se vienen aumentando anualmen

te a consecuencia del mayor ingreso de capital extranjero, pues como se sabe, El -

Salvador entró desde hace varios afios en un marcado proceso de crecimiento eco

nómico, especialmente reflejado en los sectores de la industria y el comercio, que 

encontraron un fuerte estímulo en el ensanchamiento del mercado nacional hacia -

el mercado centroameri cano. 

Este fenómeno desde luego, ofreció nueva!- y malores oportunidades de lu

cro a los inversionistas extranieros, quienes con el afán de participar de los bene

ficios derivados de la ampliación del mercado, y conociendo la deficiencia de ca

pital nacional que sufre el empresario salvadoref'io a causa del bajo nivel del aho

rro interno, han logrado introducir constantemente al país, todo el capital foráneo 

que han juzgado conveniente para Invertirlo en aquellas actividades productivas -

que les son rentables, baio las diversas formas de inversión directa o indirecta. 

Esta circunstancia nos obliga por otra parte, a pagar periódicamente a los 

invenionistas extranjeros grandes sumas de divisas en concepto de intereses, utili

dades y dividendos. 
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Debido a esta insuficiencia de capital nacional, las autoridades salvadare

nas han permitido el ingreso de inversiones extranjeras, casi sin ninguna limitaclón, 

con el propósito de obtener con los nuevos aportes de capital, mayores ingresos de 

divisas yola vez, tratando de disminuir el creciente nivel de desempleo que exis

te en el pars, con la creación de nuevas fuentes de trabajo que se supone, san gen! 

radas por estas nuevas inversiones. 

De aqur que las únicas regulaciones legales que existen para el ingreso de 

capital extranjero, están consignadas en unos pocos artrculos del Reglamento de la 

Ley de Control de Transferencias Internacionales (Capitulo XIII - Traslados de Ca

pital). En este Reglamento se estipula sobre todo la obligatoriedad de inscribir en 

el Ministerio de Economía, el monto y la clase de los activos que constituyen la in

versión extranjera, para que posteriormente puedan gozar de los derechos que esta 

misma ley les otorga en los casos de remisión de divisas en concepto de utilidades, 

intereses, dividendos y amortizaciones de capital. 

El Ministerio de Economra es la única institución gubernamental, que tiene 

la facultad de autorizar el ingreso de capital extraniero al pars. 

El procedimiento que se sigue para autorizar el ingreso de capital no obe

dece a ningún reglamento específico, pues éste no existe, de modo que tales apro

baciones quedan al buen criterio de los funcionarios en tumo, que tengan esa res

ponsabilidad dentro del Ministerio. 

Podemos afirmar que fuera de ese registro oficial que se lleva sobre las au

torizaciones y el ingreso real de las inversiones, no hay un control posterior ade-

cuado sobre las formas de cómo operan o se desenwelven dentro de la economra -



n 

nacional, las empresas de inversión extranjera. Es decir, si en la práctica, cum

plen con los otros requisitos que las leyes internas exigen, tales como mantener su 

participación dentro del 490k del capital asociado con empresarios salvadoretios -

cuando se trata de empresas de capital mixto, o si están cumpliendo con la oblig~ 

ci6n de preparar o tecnificar personal salvadoreno para el futuro desempeito de los 

cargos de mando, etc. etc. O bien, si realmente estas empresas están creando 0-

demás de sus propias ganancias, algún otro beneficio económico o social para el -

pars. 

Como podemos deducir, el papel que iuega la inversión extranjera dentro 

de la economra nacional es importante y por estar localizadas casi siempre en las 

actividades cloves de la producción, no debe desestimarse la influencia positiva o 

negativa que en un momento dado podrTan ejercer, según sus propios intereses, so

bre los cambios en la polrtica de desarrollo intemo que quiera seguir el Estado. 

A ese drenaie de divisas por concepto de intereses y amortizaciones, tam

bién contribuyen significativamente los pagos que efectúo el Gobierno salvodore

no sobre préstamos externos. 

Generalmente, para llevar a cabo planes y programas de desarrollo o bien 

para cubrir déficit presupuestarios, el Gobierno ha necesitado de fondos adiciona

les a sus ingresos corrientes. Estos fondos adicionales los ha obtenido regularmen

te, a través de préstamos externos. Gran parte de este financiamiento se ha obte

nido mediante los "préstamos atados". Lo cual quiere decir que bafo esa condición 

de atadura, el pais deudor se compromete a gastar las divisas recibidas solamente 

en bienes y servicios producidos en el país acreedor, aún cuando éstos puedan ad-
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quirirse a precios más razonables o de meior calidad en otros parses. 

las otras transacciones en servicios que también contribuyen, aunque en 

menor cuantía, al crecimiento anual del déficit son: los gastos en concepto de pa

saies comprados por residentes a las compaftías extranieras de transporte aéreo. las 

pogos en concepto de primas de seguros directos (de vida, de incendio, de vehículo, 

etc.), contratados por residentes con las compaf'lias extranJeras de seguros. Los pa

gos por alquiler de pelrculas o contratación de coniuntos deportivos o de otro clase 

de representaciones populares. Los pagos en concepto de sueldos a personal técni 

co extraniero y a contratistas en el ramo de la construcción y los pagos a empresas 

extranieras de publicidad. 

Asimismo tenemos los gastos efectuados por el Gobierno salvadorefto en re

presentaciones diplomáticas y consulares en el exterior, que dicho sea de paso, -

nunca han compensado al pars con todos los beneficios que podrran obtenerse me-

diante esas relaciones internacionales, en el sentido de buscar en el pars sede, un 

mercado propicio a nuestros productos. Se exceptúan desde luego, todas aquellas 

representaciones en par ses que ya constituyen un mercado tradi cional para nuestras 

exportaciones. 

En resumen, todos estos factores ya enumerados han sido a mi criterio, las 

principales causas que han originado los desequilibrios de nuestra balanza de pa

gos. 

En el Capitulo siguiente expondremos algunas de las medidas tomadas por 

las autoridades salvadorenas para contrarrestar esos desaiustes, haciendo una eva

luación de las mismas acerco de su efectividad práctica. 



CAPITULO IV 

EVALUACION DE LAS MEDIDAS QUE SE HAN DADO EN 

EL SALVADOR PARA CORREGIR LOS DESEQUILIBRIOS DE 

LA BALANZA DE PAGOS Y ESPECIALMENTE LAS 

RELATIVAS A LOS SERVICIOS 

En este apartado examinaremos las diferentes medidas adoptadas en el país 

en defensa de nuestra balanza de pagos, haciendo una evaluación acerca de la e

fectividad de cada una de estas medidas correctivas, en el campo de la práctica. 

Para fines de exposición, vamos a mencionarlas en el orden siguiente: 1) Re

gulaciones Cambiarias, 2) Medidas de Orden tItonetario y Crediticio, 3) El Impues

to de Estabilización, y 4) Medidas Tendientes a Contrarrestar el Crecimiento del -

Saldo Deficitario de los Servicios. 

1. Regulaciones Cambiañas 

El implantamiento del control de cambios en El Salvador data desde princi

pios de 1961. Y fue una de las principales medidas tomadas para detener el acele

rado debilitamiento de nuestras reservas internacionales durante la crisis iniciada a 

mediados de 1960 y que ponían en peligro la estabilidad del valor extemo del Co

lón Salvadorefio. Desde entonces a la época actual, estas restricciones cambiarias 

contenidas en la Ley de Transferencias lntemocionales, han venido regulando las -

actividades económicas del pars con el resto del mundo. 

la violenta disminución de las reservas Internacionales del sistema bancario 

durante el segundo semestre de 1960 y primer trimestre de 1961, que era consecuen-
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cia directa de las incontroladas fugas de capital privado y del inmoderado creci-

miento de las importaciones en ese breve lapso, obl igó al Gobierno Salvadoreno a 

dictar con carácter emergente, la Ley de Regulación Temporal de Operaciones -

Cambiarias (Decreto No. 107 promulgado ellO de abril de 1961) pora remediar esa 

grave situación. 

Pocos días después, el 21 de abril, fue sustituida esta Ley por otra más com

pleta que se promulgó como Ley de Control de las Transferencias Internacionales -

(contenida en el Decreto No. 117) dictándose además, el Reglamento para la apli

cación práctica de dicha Ley (conforme al Decreto No. 118) a través de un Depar

tamento de Control de Cambios, dependiente del Ministerio de Economía. 

El 30 de mayo de ese mismo afio el Gobierno por consideraciones prácticas, 

dictó una nueva Ley de Control de Transferencias Internacionales y su respectivo 

Reglamento (Decretos Nos. 146 y 147, respectivamente), cuya eJecución fue dele

gada al Banco Central de Reserva por medio del Departamento de Control de Cam

bios, que pasó a formar parte de la organización administrativa de dicho Banco. 

El contenido fundamental de la Ley de Transferencias Internacionales se -

puede sintetizar en lo siguiente: 

1 • La Ley tiene por objeto regular las transferencias internacionales de fon

dos que se efectúen entre El Salvador yel resto del mundo. 

2. Obltga a todas las personas residentes sean éstas naturales o iurrdicos, a 

cambiar sus divisas adquiridas por cualquier concepto, a los bancos del sis

tema, al tipo de cambio oficial. 
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3. Los ventas de divisos 01 público con el ob¡eto de atender pagos en el exte

rior. serán hechos por el sistema bancario únicamente, y que tales pagos va

yan destinados a cubrir el valor de transacciones legrtimas, tales como: im

portaciones de mercancías de toda cla~e conforme a las regulaciones lega

les estipuladas en el Reglamento; comisiones, regalías, intereses, dividendos, 

uti I idades, amortizaciones de préstamos o de inversiones y otros pagos a que 

estén obligadas, en el giro de sus operaciones corrientes, las personas o em

presas establecidas en el país; gastos de estudiantes en el extraniero¡ gastos 

de viaie y otros pagos corrientes. 

4. Todos los bancos comerciales deben dar información diaria yen forma deta

llada al Banco Central del movimiento de sus cuentas en divisas extranJera •• 

5. Obliga especmcamente a los exportadores de café o cambiar sus ingresos 

de divisas extranieras por moneda nacional. 

6. La Ley faculta al Ministerio de Economía y al Banco Central para que dic

ten las medidas de control necesarios para el mejor cumplimiento de las re

gulaciones cambiarios. 

7. Establece sanciones (multas) para los residentes que contravengan las dispo

siciones contenidas en esto Ley, atendiendo a los circunstancias, gravedad 

y reiteración de la falta cometida. 

El Reglamento por su parte, establece los procedimientos y normas o los -

cuales deben suietorse las operaciones regidas por la ley de Control de Transferen

cias Internacionales para su aplicación correcto en el campo de lo práctica. En él 
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aparecen en forma detallada las transacciones legítimas sobre exportaciones o im

portaciones de bienes y servicios y las regulaciones sobre los movimientos interna-

cionales de capital. 

A este reglamento se le han venido introduciendo oportunas modificaciones 

con el ob¡eto de adaptarlo meior a las necesidades e intereses de lo economra na-

cional. 

En cuanto a la efectividad de la Ley de Transferencias Internacionales po

demos afirmar que sus resultados fueron inmediatos. Fue una medida sumamente e

ficaz, porque inmediatamente que se establecieron las regulaciones cambiarías, los 

reservas internacionales de¡aron de seguir balando, lográndose detenerlas o un ni

vel mínimo de q¡, 35.3 millones, al cual habían llegado a fines del mes de abril de 

1961. Tal como puede evidenciane en las cifras mensuales siguientes: 

CUADRO 16 

RESERVAS INTERNACIONALES NETAS 
(Saldos a fin de mes yen millones de colones) 

Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septíembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 

1960 1961 

103.4 
111.4 
121.7 
121.7 
118.9 
113.4 
110.3 
95.6 
82.0 
64.4 
40.0 
36.5 

35.6 
38.7 
39.7 
35.3 
41.6 
43.8 
40.1 
39.4 
37.8 
38.7 
36.7 
45.4 

Fuente: Revistas mensuales del BCR. 
Marzo y Noviembre de 1961. 
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El proceso de deterioro se aprecia claramente a partir del mes de abril de 

1960, en el cual había un saldo neto de (/J. 124 millones, cifra que fue disminuyen

do continuamente hasta los (/J. 36.5 millones registrados a fines del mes de diciem

bre de ese a"'o, pasando luego al nivel mínimo de C/t. 35.3 millones en abril de 1961. 

Gracias a estas regulaciones cambiartas, el pars no solamente superó esa 

etapa critica, sino que empezó a experimentar ciertos beneficios en el transcurso 

de los af'Ios, refleiados en aumentos graduales en las reservas internacionales, que 

contribuyeron a asegurar la firmeza de la estabilidad monetaria interna y externa; 

en aumentos en los depósitos bancarios, los que a su vez permitieron expandir el 

crédito interno hacia los sectores productivos del pars; yen el ingreso de mayores 

cantidades de capital extraniero en calidad de inversiones directos. 

Por otra parte, esta Ley sirvió para garantizar el ingreso de las divisas, pro

ducto de las exportaciones. Además conforme al Reglamento de esta misma Ley, se 

regularon las salidas de divisas y los plazos en concepto de pagos al exterior. Se

determinaron también los cupos de endeudamiento externo para los sectores banca

rio, e>epartador e industrial. 

Entre las medidas de control cambiario contenidas en el Reglamento, se en

cuentran varias disposiciones legales que refieren especmcamente y en apartado 

especial, a las lTansacciones internacionales de servicios, mediante regulacIones -

en la autorizaci6n de solicitudes de venta de divisas para: gastos de viaie, sosten.! 

miento de estudiantes, ayuda familiar, y las remesas de utilidades. 

Estas disposiciones, son las únicas medidas concretas que hasta hoy se han 

tomado para corregir directamente el deterioro persistente en el intercambio de -
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servicios. Por lo demás, podemos concluir, que la Ley de Transferencias Intema

cionales ha contribuido en fonna poderosa para que nuestra balanza de pagos se ha

ya recuperado paulatinamente durante los aflos que lleva en vigencia esta ley. 

2 • Medidas de Orden Monetario y CreeJi ti cio: 

Estas medidas fueron apli cadas en nuestro pars, previa reestructuración del 

Banco Central, con la finalidad de contraer el excesivo volumen de crédito banca

rio que se había venido otorgando en forma inadecuada antes de 1961 y que por tal 

razón, sirvió para estimular fuertemente el consumo de bienes nacionales e impor

tados. 

A - El Encaie legal 

Como sabemos, el encaie legal es uno de los principales instrumentos de po

lítica monetaria y crediticia con que cuenta el Banco Central, para regular el vo

lumen del crédito y del medio circulante. 

Este mecanismo se utiliza con varios propósitos; para obtener un meior apro

vechamiento de los recursos financieros disponibles, para controlar la cantidad de 

medios de pago en poder del público, y para mantener la liquidez del sistema ban

cario. 

Por la forma como actúa este mecanismo, ocurre que al aumentar el porcen

taie de encaie legal, se da mayor liquidez al sistema bancario, al mismo tiempo que 

se reduce automáticamente la disponibilidad de recursos financieros en manos de la 

banca comercial. Posteriormente estos fondos de reserva regresan al sistema finan

ciero mediante los préstamos que el Banco Central concede a los bancos comercIa

les, en las formas de redescuentos y adelantos con garantía, canalizados hacia ac-
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tividades relacionadas directamente con la producción, la exportación y para la 

Importación de bienes esenciales. 

De aqur que una de las varias medida. que el Banco tomó para contrarres

tar los movimientos adversos en la balanza de pagos, fue la elevación gradual de 

la tasa de encaie legal. 

Estos cambios se observaron en los siguientes peñodos: antes del 5 de febre

ro de 1962 la proporción de encaie legal exigido era de 20% sobre el total de de

pósitos en los bancos comerciales, manteniéndose un 10% de esta reserva en sus -

propias caias y el otro 10% depositado en el Banco Central. Posteriormente y a -

partir de esa fecha, el Banco Central reduio te6ricomente el encaie legal a un 1SOk. 

con la obligación de mantener la totalidad de la reserva en efectivo depositada en 

el Banco Central. Prácticamente se estaba restando mayores recUf'lOS de libre dis

ponibilidad a la banca privada. 

En el breve perrodo comprendido entre mayo y octubre de 1965 el encaie 

fue elevado progresivamente hasta alcanzar el 20%. Más tarde, a partir del 15 de 

octubre de 1967 el encaie lagol sube a un 22%. El 16 de diciembre de ese mismo 

afio la proporción se elevó al 3()Ok, siendo ésta la tasa vigente en 1971 para la -

captación de depósitos del público. 

B - la Selectividad 

A la par de estas alzas en la tasa de encaie legal, también se adoptaron 

otras medidas complementarias con el propósito de canalizar los recursos ftnancie

ros determinados por este encaie hacia los sectores productivos o exportadores, co

mo la Industria y la agricultura. Estas medidas fueron: la selectividad cuantitativa 
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y cualitativa de los créditos y el establecimiento de tasas de redescuento preferen

ciales. La finalidad perseguida era la de promover el desarrollo general de la eco

nomía, a la vez que se buscaba fortalecer nuestra liquidez internacional desalen

tando las importaciones de bienes y servidos no esenciales. 

Las normas de política crediticia seguidas según las Memorias Anuales del 

Banco Central de Reserva de El Salvador fueron básicamente éstas: 

a) Canalizadón de una mayor proporción del crédito bancario hacia el fi

nanciamiento de actividades productivas y de exportación; y b) meiorar la posición 

de la balanza de pagos. 

En este sentido el SeR ha venido reduciendo sistemáticamente el crédito di

rigido a los sectores no productivos y especialmente al Sector Comercio, con el ob

ieto de disminuir la importación de artículos no esenciales desde el punto de vista 

del desarrollo económico del pars, evitando en esta formo mayores presiones sobre 

la balanza de pagos. 

Para conseguir esos obietivos fue necesario el aumento gradual en los cu

pos de redescuento Riadas por el SCR a los bancos comerciales, para que pudieran 

satisfacer la demanda de créditos vinculada con las actividades productivas y de 

exportación. 

En 1965 se reguló por primera vez en forma directa, la cartera crediticia 

de cada uno de los bancos del sistema, obligándolos a que los créditos concedidos 

para el financiamiento de actividades comerciales no sobrepasaran al 45% de la -

cartera total de cada banco. 
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En 1966 el crecimiento inadecuado de las importaciones motiv6 nuevas dIs

posiciones, en el sentido de reducir al 300k corno porcentaie máximo el crédIto des

tinado a actividades comerciales. 

Ya en 1967 se había reducido al 30% al Irmite máximo del crédito que 101 

bancos podran conceder con sus propios recursos, pora el financiamiento de importa

ciones de bienes y servicios no esenciales y para otras operaciones comerciales que 

no estuvieran relacionadas con la producción. Automáticamente se amplió al 70% 

el límite mínimo de los préstamos destinados a las actividades productivas. 

Al final del afio 1971 esa misma distribución en los topes de cartera seguía 

prevaleciendo. 

La política crediticia llevada a cabo por el Banco Central mediante las mo

dificaciones en el encaje legal y la selectividad cuantitativa y cualitativa de los 

créditos, se reflejó en la distribución del crédito total concedido por el sistema ban

cario a partir de 1965, tal como aparece en el Cuadro 20 del anexo. 

Sin duda alguna, astas polrticas crediticias tienen una influencia favorable 

sobre la balanza de pagos, pues a la par que contribuyen a reducir las importacio

nes de bienes no esenciales, también ayudan al fomento de las exportaciones media!! 

te la canalización de los recursos bancarios a los sectores productivos del paTs. 

3. El uso de los recursos financieros que facilita al Fondo Monetario Internacional 

El Salvador, 'o mismo que una gran mayorra de parses miembros del Fondo -

Monetario, con frecuencia recurre al uso de los recursos financieros y técnicos que 
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esta Institución ofrece a sus miembros, para ayudarles a resolver sus problemas de 

balanza da pagos relacionados con la fdta de liquidez internacional. 

El financiamiento io otorga el Fondo Monetario ba¡o estas diferentes moda-

Iidades: 

a) Financiamiento ordinario comprendido dentro de los tramos de oro y 

de crédito. 

b) Acuerdos da crédito contingente (Stand-by) 

c) Financiamiento compensatorio de las fluctuaciones de los exportacio-

nes. 

y '::Itimamente los Derechos Especiales de Giro, considerados como activo. 

Internacionales de uso condicionado, que se incluyen dentro de las reservas Inter

nacionales de cada país participante del nuevo sistema. 

Veamos entonces como es qua operan cada uno de estos ststemas, encamina

dos todos, a la corrección de los desequilibrios da las balanzas de pagos de los par

ses miembros que los solicitan. 

En todas las modalidades de crédito, la ayuda financiera que otorga el fon

do Monetario toma la forma de una transacción cambiaria mediante la cual un 

pars miembro compra al Fondo una cantidod determinada de monedas de otros pai

ses miembros, que necesita para cumplir con sus pagos internactonales. A cambio 

de ellas el pars solicitante entrega una cantidad equivalente en su moneda nacio

nal. 

. ... 
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a) Financiamiento Ordinario comprendido dentro de los Tramos de 
Oro y de Crédito. 

De acuerdo con el Convenio Constitutivo del Fondo Monetario Internacio-

nal, todo pars miembro tiene derecho a girar (comprar divisas) automáticamente -

contra los recursos de dicha Institución. por un valor en divisas equivalente al 100% 

de su cuota básica !l. Esto se conoce como un giro dentro del "tramo de oro". 

Cuando un pars ya ha utilizado este tramo, puede recurrir a un nuevo fina!!, 

ciamiento equivalente hasta un 25% adicional de la cuota del pars, el cual corres-

pondería al "primer tramo de Crédito". (Yen ese momento las tenencias de su mo-

nada nacional en poder del FMI estarían aumentadas al 125%). Pero si aún persis-

ten las deficiencias en sus reservas internacionales, el pais afectado puede seguir -

utilizando nuevos recursos del Fondo en un "segundo tramo de crédito". (Cuando 

se trata de los giros que se encuentran dentro de este segundo tramo, las tenencias 

del Fondo de la moneda del pais aumentan en una cantidad superior al 125% de la 

cuota, pero sin exceder del 150% de la misma). En un caso muy especial yextre

mo, un país puede obtener financiamiento hasta un "tercer tramo de crédito". (El 

uso de este último tramo harra sobrepasar del 150% las tenencias del Fondo de la 

moneda nacional del país deudor). 

El Fondo Monetario concede esta ayuda en forma rotativa y normalmente a 

corto plazo, para lo cual exige que el país solicitante garantice que tales recursos 

serán utilizados temporalmente en la solución de problemas de balanza de pagos. 

1/ La cuota básica es el valor de suscripción que un país paga al Fondo Moneta-
- rio al ingresar en el mismo. Su cuantía guarda relación con el potenctal eco

nómico del país. Esta cuota de suscripción se paga osi: un 25% en oro y un 
7SOA> en moneda propia del país. la cuota sirve además, de base para calcular 
el importe de la ayuda financiera que el pars miembro puede obtener del Fon
do, osi como para determinar el número de votos que le corresponden al deci
dirse los asuntos concernientes a las operaciones del Fondo Monetario. 
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Cuando se trata de créditos dentro del 11 tramo de oroll
, el Fondo los conce

de inmediatamente y casi sin ninguna condición, le bastará observar que el pars -

deudor realiza esfuerzos razonables por resolver sus problemas de pagos internacio

nales. Para el financiamiento dentro de los 11 tramos de crédito", el Fondo requie

re al pars deudor a que se comprometa mediante una 11 carta de intenciónll a reali

zar intensos esfuerzos para corregir sus ¿esajustes, generalmente exige que el pars 

lleve a cobo la implantación de medidas fiscales y monetarias. 

Por otra parte, el Fondo cobra por sus servicios una comisión de un medio -

del uno por ciento sobre el importe de los giros. Además hace otros cargos que a 

manera de intereses, gravan les tenencias del Fondo en la moneda del pars miembro 

que exceden de su tramo de oro. Estos cargos comienzan desde un 2% anual y van 

aumentándose en proporción a la cuantra de divisas extranjeras giradas (utilizadas 

en los créditos) yal tiempo en que el Fondo conserve la moneda del pars miembro. 

La cancelación de estos créditos se realiza a través de IIrecompras·· al Fon

do Monetario de su moneda nacional. De conformidad con las prácticas del Fondo, 

el reembolso del crédito debe efectuase cuando se ha solucionado el problema que 

indujo al pais a solicitar el financiamiento, pero en todo caso dentro de un plazo -

de tres a cinco af'ios. 

Estas transocciones de recompras de moneda nacional o reembolsos a giros 

efectuados. representan la transacción cambiaria inversa a la realizada cuando el 

pars recibió la ayuda. Es decir, que mediante una recompra. el pars deudor le pa

ga al Fondo con oro o con alguna de las monedas de reserva, como el dólar estado

unidense, el franco francés, la libra esterlina, o cualquier otra moneda convertible. 
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El Fondo entonces, I devuelve al pars deudor su moneda nacional por un valor equ.! 

valente al reembolso efectuado. 

Nuestro país recurrió por primera ve% al uso de estos recursos financieros 

en 1956, a pasar de que ya tenía más de die% af'ios de haber ingresado como miem

bro del Fondo Monetario Internacional (1946). De tal manera que a partir de ese 

ano a esta fecha, El Salvador ha girado en diversas oportunidades contra los recur

sos disponibles conforme a sus tramos de oro y de crédito para saldar los déficit re

sultantes de sus transacciones internacionales. 

b) Acuerdos de Crédito Contingente (Stand-by) 

Esta modalidad de financiamiento opera como una alternativa a nivel de -

los H tramos de crédito" • 

Los acuerdos de crédito contingente conocidos también como .. Stand-bY-, 

no están estipulados expresamente en el convenio constitutivo del Fondo Moneta-

rio, ya que este tipo de financiamiento fue una innovaci6n introducida posterior--

mente en las prácticas del Fondo. Este sistema se creó para satisfacer una necesidad 

general que existía entre los parses miembros, pues había que concebir un nuevo -

meconismo de crédito que permitiera a los países la seguridad de contar en un futu-

ro inmediato con oportunos recursos, aún cuando éstos no twieran necesidad de --

ellos en el momento de celebrar el contrato, pero que qui%á pudieran utili%arlos -

posteriormente !.I. 
1/ A partir de 1952 el FMI incluyó en sus prácticas normales, el otorgamiento de 
- "ocuerdos de crédito contingente", con el propcSsito de que aquellos parses -

miembros que no teniendo necesidad urgente de girar contra los recursos dispo
nibles dentro de los "tramos de crédito", pudieran contar en un futuro cercano 
con la seguridad de obtener en el momento preciso, la ayuda financiera necesa 
ria sin que para ello se reexaminara la situación ec0n6mica y polrtica del pali
en el momento de efectuar el giro. 
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De aquí, que una de las ventaias que caracterizan a los acuerdos de crédi

to contingente es la de garantizar a los parses miembros la disponibilidad de divl-

sos adicionales para afrontar los posibles desequilibrios en sus balanzas de pagos. 

En la práctico suele ocurrir que los países miembros a menudo contratan -

con el Fondo Monetario este tipo de acuerdo, no con el propósito de utilizar los 

recursos en el momento mismo en que los solicitan, sino solamente para mantener 

la confianza tanto interna como extema de sus monadas nacionales, o bien para a

poyar programas encaminados a estabilizar sus economías o para respaldar reformas 

cambiarias. 

En todo caso, los" Stand-by' representan la autorización de compra de ~ 

neda extran¡era puesta a la disposición de un pars. dentro de un plazo determina

do, que puede llegar normalmente hasta los doce meses !l. Permitiéndole al pars 

contratante desde luego, contar con los recursos financieros en el momento m6s o

portuno y en una forma inmediata, porque en estos casos el Fondo ya no somete las 

solicitudes de compra de moneda al escrutinio corriente que aplica en los otros ti

pos de financiamiento, que consiste en examinar la situación econ6mica y polrtica 

del país solicitante. Lo razón de este procedimiento se debe a que cuando se con

trata un acuerdo de crédito contingente, el pars solicitante se compromete con el 

Fondo Monetario ba¡o un tratado que contiene dos partes fundamentales: en la prim! 

ro de ellas se estipulan las cláusulas ordinarias indicando el propósito del crédito, 

el plazo de vigencia del mismo, la cantidad de moneda que se dispone comprar ba-

¡o este acuerdo, las formos en que se efectuarán los retiros, los términos en que el 

11 El FMI solamente otorga acuerdos de crédito contingente con vigencia normal 
- de 12 meses. No obstante existe la posibilidad de renovarlos anualmente, o -

bien de prorrogarlos por un breve intervalo. 
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pais se compromete a cumplir con la obligación de recomprarle al Fondo su mone

da nacional, la comisión y el cargo que pagará por su uso y se estipulan también 

las circunstancias en que el pars contratante puede perder su derecho a efectuar -

giros amparados en el acuerdo del crédito contingente. la segunda parte del tra

tado la constituye una "carta de intención" respaldada por las firmas de funcio~ 

rios competentes del país miembro, especificando con cierto detalle las polfticas 

monetarias, cambiarias y fiscales, que su gobierno se propone seguir a fin de resol

ver sus problemas de balanza de pagos a breve plazo. De este modo el acuerdo de 

crédito contingente da al país miembro, la seguridad de que dentro de un plazo es

pecificado y de conformidad con las condiciones establecidas en el acuerdo, puede 

comprar al FMI las monedas de otros países miembros. Sin embargo, cabe aclarar, 

un pars contratante no tiene necesariamente que efectuar giros (compras) contra su 

acuerdo de crédito contingente; en cambio si puede ejercer su derecho a utilizar 

en forma escalonada o total el préstamo determinado conforme el acuerdo en el -

momento en que se presenten los desajustes previstos. 

Esta práctica tiene por objeto, asegurar que los recursos otorgados bajo los 

acuerdos de crédito contingente se usen efectivamente para los fines sef'lalados.

Aparte de eso, el solo hecho de que el Fondo Monetario otorgue un acuerdo de cré

dito contingente a un país miembro, le proporciona a éste cierto grado de liquidez 

internacional, lo que significa una mayor garantía para reafirmar sus relaciones de!! 

tro de la comunidad financiera internacional. 

En nuestro país los acuerdos de crédito contingente han constituido el tipo 

de ayuda financiera más frecuente recibida del Fondo Monetario desde 1958, ano 
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en que se firmó el primer acuerdo por un valor de US$ 7.5 millones, los cuales no 

fueron utilizados. De ese ano a esta parte, se han concertado casi anualmente -

contratos de esta índole con el Fondo, los que en forma resumida pueden describir

se así: 

En octubre de 1959 se contrató el segundo acuerdo de crédito contingente 

por US$ 7.5 millones, que se usó totalmente a través de varios retiros parciales. 

Para octubre de 1960 se firmó el tercer acuerdo por US$ 11.25 millones, y 

se efectuó un retiro inmediato por US$ 2.0 millones; en el siguiente mes de novie~ 

bre se realizaron cinco retiros más por un total de US$ 9.25 millones, utilizando -

en esa forma la totalidad del crédito. Con esta operación las tenencias de moneda 

salvadorena en poder del Fondo IVonetario se elevaron al 175% de la cuota. Aqur 

debemos recordar que la economía de nuestro país en ese arlo estaba pasando por -

una situación sumamente crt'tica, creada por la bala sufrida en los precios del ca

fé y el algodón en los mercados mundiales y por la anormal salida de divisas, cau

sada por las elevadas importaciones y por las fugas de capital privado. Este crédi

to e)(f)iró en marzo de 1961 y fue cancelado mediante recompras de colones salva

doreftos al Fondo, en los meses de ¡unio y iulio, por medio de las cuales se logró -

reducir las tenencias de colones salvadoref'ios en poder del Fondo, al nivel normal 

(75% de la cuota que se paga en moneda nacional). 

En abril de 1961 el Gobierno Salvadoref'lo nacionaliza el Banco Central, 

como paso necesario para controlar la situación crítica a que se estaba llegando; 

pero para hacerle frente a esa situación y lograr mantener la confianza de nuestra 

moneda, hubo necesidad de recurrir a la contratación de otro acuerdo de crédito -
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contingente por US$ 11.25 millones, celebrado en el mes de iulio. En ese mismo 

mes se giró contra dicha cuenta la sumo de US$ 5.0 millones; en los meses de sep

tiembre, octubre y noviembre se efectuaron tres giros por valor de un millón de ~ 

lares cada uno. Con ésto, la tenencia de colones salvadorel'ios en poder del Fon

do se elevó al 146% sobre la cuota básica. Afortunadamente ya no fue necesario 

utilizar el resto de la disponibilidad y mejor aún, se cancelaron US$ 2.0 millo-

nes en febrero del siguiente 01'\0, reduciendo la obligación con el Fondo a un 128% 

sobre la cuota; durante el mes de abril se realizaron tres recompras de colones 501-

vadoreftos al Fondo, can las cuales se canceló totalmente el préstamo obtenido. 

En los af'Ios de 1962, 1963 y 1964 a pesar de haberse contratado esta clase 

de financiamiento, no hubo necesidad de utilizarlo. Esto se debió seguramente a 

que la economra nacional habra empezado a recuperarse, gracias en parte, a los -

controles cambiarlos y crediticios que se habran implantado desde los primeros afios 

de la década de los 60. 

Esta gradual recuperación en el comercio exterior del par, influyó para -

que el Gobierno se trazara planes optimistas de inversión y desarrollo, contando -

con el apoyo de las autoridades monetarias. Esta polrtica desafortunadamente fue 

la que propició un fuerte incremento en las importaciones del 01'\0 siguiente de 1966 

y que produio un crecido saldo deficitario en la cuenta corriente de la balanza de 

pagos. 

Para financiar ese déficit hubo necesidad de utilizar US$ 20.0 millones, -

contratados en el mes de octubre del 01'\0 anterior. 

. ... 
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En diciembre de 1967 se concertó otro crédito contingente por US$ 10.0 

millones, de los cuales solamente se utilizaron US$ 8.0 millones. 

En el segundo semestre de 1969 comenzó un período crrtico para nuestra e

conomía, causado por el conflicto bélico con Honduras, en vista de ello El Salva

dor contrató en el mes de ¡ul ic un" Stand-by" por US$ 17.0 mi Ilones,de los cuales 

únicamente usó US$ 6.0 millones. 

c) El Financiamiento Compensatorio de las Fluctuaciones 
de las Exportaciones. 

Esta es otra de las modalidades de financiamiento que el Fondo Monetario 

Internacional viene prestando desde 1963 !!, especialmente a parses miembros ca-

racterizados como países de producción primaria y que repentinamente se encuen-

tran con deficiencias temporales en sus reservas internacionales, causadas por baias 

imprevistas en sus exportaciones. 

La idea básica contenida en el "plan de financiamiento compensatorio de 

la fluctuación de las exportaciones" es la siguiente: conforme a las re91as del plan, 

todo país miembro (sobre todo exportadores de materias primas) que por circunstan

cias ajenas a su voluntad sufra de dificultades temporales en sus pagos internacio

nales debido a deficiencias en sus ingresos de exportaciones, puede recurrir al Fo!! 

do Monetario y hacer uso de un crédito, por una cantidad adecuada de divisas que 

le sirvan al país solicitante como un reemplazo de los ingresos que normalmente ~ 

bría percibido, si no se hubiera presentado la baja inesperada en sus ingresos prov!, 

nientes de las exportaciones. 

1/ El sistema de financiamiento compensatorio entro en vigor en 1963 yen 1966 se 
- le introduleron algunas modificaciones respecto a la cuantra de los préstamos y 

del plazo dentro del cual deben cancelarse. 
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La cuantía del crédito compensatorio a que puede tener derecho un país en 

esa situación, está relacionado directamente con la magnitud de la deficiencia - 

temporal de los ingresos por exportaciones de sus productos primarios. Es decir, -

que la cantidad disponible del préstamo no podrá excedersa más allá de la difere!!, 

cia entre los ingresos reales percibidos por el país durante el perrodo en el cual se 

registró la deficiencia y los ingresos que teóricamente habría podido recibir, en el 

supuesto caso de que sus exportaciones hubieran sido normales !.l. No obstante, el 

valor máximo a que puede llegar este financiamiento está limitado por 'a cuota de 

suscripción pagada al Fondo Monetario, en base a la cual, solamente puede llegar 

hasta el 50% de dicha cuota. El exceso de la deficiencia sobre este límite queda 

fuera del financiamiento. Además, el pais an cuestión no podrra usar estos recur

sos en cantidades que sobrepasen el 25% de su cuota de suscripción, dentro de un 

mismo período de 12 meses. 

El reembolso de estos prestamos se efectúo de acuerdo con las normas que 

se aplican a los otros sistemas de financiamiento; sin embargo el Fondo Monetario 

recomienda que las recompras se hagan a medida que meioren los ingresos por ex

portaciones del pars que los ha utilizado. El periodo para cancelar la obligación 

con el FMI se extiende hasta los cinco ai'ios. 

Una de las ventaias que caracterizan al financiamiento compensatorio es 

que su utilización no está raí'iida con el uso de los otros recursos que facilita el -

1/ El valor normal de las exportaciones en el afio de la deficiencia en caso de que 
- ésta no hubiera ocurrido, se calcula como un valor promedio de los ingresos de 

exportación del yaís en el ano de la deficiencia y en los dos anteriores y los -
dos posteriores a mismo (estos últimos son valores obtenidos a través de pronós
ticos económicos). 
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Fondo a través de los tramos de crédito o de los acuerdos de crédito contingente. 

O sea pues, que aúnque el país miembro haya utilizado (girado) hasta el 125% so

bre su cuota de suscripción (y elevado con ello, las tenencias del Fondo en su m~ 

nada nacional al 200% de su cuota) todavra puede girar nuevas cantidades al am

paro del sistema de financiamiento compensatorio, sin sobrepasar desde luego, su 

limite propio e independiente, que equivale a una cantidad igual al 50% de su -

bá • cuota slca. 

En el caso particular de El Salvador, el financiamiento compenlCltorio se 

utlliz6 recientemente y por primera vez, en el mes de diciembre de 1969, por un 

monto de US$ 15.6 millones. Con lo cual se incrementó nuestra deuda total con 

el FMI a q. 97." millones en ese af'io, equivalente al 156% de nuestra cuota de -

suscripción • 

d) los Derechos Especiales de Giro (DEG) 

El uso de los Derechos Especiales de Giro (DEG) es un nuevo mecanlS'llC) 

de aiuste, creado recientemente por el Fondo Monetario Internacional con el p~ 

p6sito de complementar los activos de reservas existentes en forma de oro y mone

das de reserva con que cuentan las autoridades monetarias de cada uno de los pai

ses miembros. Y en esta forma procurar un nivel adecuado de reservas Intemaci~ 

nales que faciliten y propicien un mayor desarrollo del comercio mundial. 

En este nuevo sistema basado en los "derechos especiales de giro" única

mente participan 101 paises miembros del Fondo Monetario. Las asignaciones de 

DEG para cado uno de los parses participantes se establecen en proporcl6n a IUI 

.... 
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respectivas cuotas de suscripción !loon el Fondo. 

Una de las condiciones determinantes para el uso de estos fondos comple

mentarios, es que el pars miembro se encuentre con dificultades en su balanza de 

pagos o por la situación de sus reservas internacionales y que como consecuencia 

de ello, necesite de un mayor financiamiento externo. De manera que oon la uti

lización de los derechos especiales de giro, un país puede ayudarse a subsanar al

gunas perturbaciones en su balanza de pagos, que no puedan ser resueltas a corto 

plazo. y que además necesiten el auxilio de medidas de política intema encami~ 

das a solucionar el problema dentro de un plazo prudencial, que no vaya m6s allá 

de los cinco atlos como máximo. 

Todos los países miembms del Fondo Monetario pueden participar en elte 

Sistema del Uso de DEG, pero ningún pars en particular está obligado a ello. si no 

lo desea. 

Dentro del c:oniunto de paises participantes se eligen, o meJor dicho, se se

leccionan aquellol cuya postción en materia de balanza de pagos y de reservas bf! 
tas sean suficientemente sólidas, para que sean ellos quienes proporcionen la mone-

1/ Conforme al Convenio Constitutivo del Fondo Monetario Internacional, la ma
yor parte de sus recunos, provienen en pñmer término de las suscripciones de 
los paises miembros. A cada uno de ellos se les asigna una cuota de suscrip
ción, la que se fi¡a de acuerdo oon varios factores de orden económico. Esta 
cuota está determi nada pues, en gran medida por el volumen de las relaciones 
comerciales mantenidas por el pais y el resto de parses miembros. 

. ..... 
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da convertible!! necesaria a cambio de derechos especiales de giro, presentados 

por los parses que se encuentran con deficiencias en sus reservas. En esta forma 

se espera que la cocperación monetaña internacional contribuya a la e)(J)Onsi6n y 

crecimiento equilibrado del comercio internacional. 

Por otra parte, a diferencia de las operaciones actuales del FMI, el funci~ 

namiento del sistema de derechos especiales de giro no se basa en las tenencias -

del Fondo en oro, ni en monedas de los países miembros y por tanto los DEG no ~ 

rlvan su solidez del acervo en activos que éste posea, sino de la obligaci6n adquI

rida por los participantes designados para proporcionar fondos de sus propias tene!!, 

clas de divisas, a otros parses participantes que han sido previamente facultados -

para utilizar los DEG que poseen, en la corrección de sus desequilibrios de balan

za de pagos. 

Este sistema permite que a través de asignaciones de DEG a cada pars se 

aumenten las reservas de un participante receptor sin que por ello se disminuyan 

las reservas de los otros. O sea pues, que se evitan las consecuencias indeseables 

de un sistema en el que la mayorra de los persas fuertes aumentan sus reservas mo

netarias a costa de los parses menos desarrollados. 

El mecanismo operativo del sistemo es el siguiente: El FMI de acuerdo al 

Convenio Constitutivo, modiflcado conforme al Proyecto de Enmienda Y, estable-

1/ El Fondo Monetario Internacional hace una distinción de esta clase de moneda: 
- moneda convertible de hecho, a la cual pertenece el d61ar de EE.UU., .1 fran

co francés y la libra esterlina. Y coloca en un segundo término, la moneda de 
conversi6n recrproca, a la cual corresponden el florfn holandés, el franco belga, 
la lira italiana, el marco alemán y el peso mexicano. Toda, estas monedas pue
den ser convertidas desde luego, a dólares de EE. UU. 

2/ El 28 de iulio de 1969 entr6 en vigor la Enmienda del Convenio Constttuttw del 
- FMI. (Informe Anual 1970 - FMI) 
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ció la separación de sus transacciones en dos cuentas princIpales: la Cuenta Gene

ral y la Cuenta Especial de Giro. En la primera se registran todas las operaciones 

corrientes que anteriormente llevaba el Fondo y en la segunda, todas las operacio

nes concernientes a los derechos especiales de giro. 

El valor de los DEG se ha fiiado en términos del oro. Es decir, que la uf'!!. 

dad de valor de derechos especiales de giro equivale a 0.888671 gramos de oro A

l/ no - • 

Conforme a las enmiendas Introducidas al Convenio (Arto. XXVI) los par

ses partictpantes devengan inicialmente una tasa de interés del 1 .5% anual, sobre 

sus tenencias de derechos especiales de giro; asimismo todos los participantes de

ben pagar una tasa equivalente como cargo sobre la suma de sus retpectivas asig

naciones acumulativas netas de derechos especiales de giro. De tal suerte, que el 

participante que posea DEG en cantidad superior a su asignación acumulatIva ne

ta recibirá un pago neto. y contrariamente, el que posea una cantidad menor hará 

un pago neto. De aqur que 105 intereses que devengan los DEG constituyen un In

centivo para que los persas los retengan. 

Al final del eiercicio- la posición de cada participante en la Cuenta espe

cial de Giro, determina si éste debe percibir Intereses o pagar cargos. En todo -

caso, tanto los intereses como los cargos se acreditan o se cargan. según el coso, -

en la cuenta de derechos especiales de giro de cada participante. 

Se espera que mediante el buen funcionamiento de este novedO., sistema 

-------------------------------
1/ Convenio Constitutivo del FMI. Arto. XXI. Derechos Especiales de GIro. 
- Sección 2. 



de 101 DEG, todos los parsas con dif1cultades en sus balanzas de pago" . puedan en

contrar la ayuda financiera necesaria, que contribuya a la par de otras medIdas in

temal, a la corrección de SUI desequilibrios a largo plazo, sin menoscabo de sus d! 

rechos a seguir utilizando los otros tipos de financiamiento que otorga el FMI. 

En el mes de enero de 1970 el Fondo Monetario hizo la primera aslgnact6n 

de derechos especiales de giro a 104 participantes. Entre ellos estaba El Salvador 

con una asignación de DEG 4,200,000, equivalentes a (/. 10.5 millones. A fines -

de ese mismo afto ya se habran utilizado casi totalmente. En 1971 se le otorgeS al 

pors una segunda asignación per valor de q. 9.6 millones. 

4. El Impuesto de Estabilización Económica 

El Impuesto de estabilización Ec0n6mica se cre6 mediante el Protocolo de 

San José !/, celebrado entre los cinco pafses centroamericanos en la ciudad de San

José, Costa Rica, en ¡unio de 1968. 

Los motivos expuestos por los gobiernos centrales de cada parr. para Justitl

car la creación del Protocolo, se bcnaron en el continuado deterioro de las condi

ciones en que se desenvuelve el comercio internacional de los productos que ex-

porta Centroamérioa a los mercados mundiales, y que como un prerrequtsito para -

mantener las condiciones propicias para consolidar y hacer nuevos avances dentro 

del proceso integracionista, se hacra necesario tomar medidas de emergencia de ca

rácter tributarlo en defensa y fortalecimiento de las balanzas de pagos de estol po! 

ses. 

------------------------------!/ Protocolo al Tratado General de Integración Económica Centroamericana. 
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El contenido del Protocolo de San José se puede resumir a lo siguiente: 

Como obleto principal del Protocolo, los Estados Signatarios convienen en 

establecer una político común de defensa de lo balanza de pagos, que respondo o 

las necesidades de la integración y desarrollo económico de Centroarnérlco. 

Con tal fln fue creado el "Impuesto de Estabilizaci6n Económica", que 81 

un gravamen de carácter general sobre las mercoderras procedente. de terceros par

ses. El perrodo de vigencia es de cinco aflos. 

Dicho Impuesto se calculará tomando como base los derechos aduaneros vl-

gentes. 

En el caso de las mercancías comprendidos en rubros arancelarIos ya equi

parados por medio de Instrumentos de integración económica, el monto dellmpues

to de estabilización será igual 01 treinta por ciento del Importe de lo Itquldacl6n 

de los derechos aduaneros correspondientes. Y para los mercancras no equiparoclcn, 

el monto del Impuesto 18 Igualará 01 treinta por ciento del Importe de lo IIquldo-

ción de 101 derechos aduanerol correspondientes. 

Se delan exentos del pago del Impuesto de estabilización las empresas que 

yo gozaban de exención o reboia de los derechos aduaneros, amparadas en leyel 

nocionales de fomento industrial o en el Convenio Centroamericano de Incentivos 

Fiscales 01 Desarrollo Industrial. 

Igualmente, no le aplicará el Impuesto a los importadores nacionales de -

mercancral originarlas de 101 Estados SignatarIos, y cuando se trate de rnercancras 
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procedentes de tercel'Ol pafles destinadas a perlOnas, misiones o Instituciones que 

gocen de franquicias dipl0m6ticas y las mercancfos que ftguran en la lista del A

nexo 1 del Protocolo. 

Asimismo cada Estado Contratante podr6 exonerar total o parcialmente del 

pago de dicho impuesto, a la Importaci6n de bienes de capital, materia. primas, -

productos semi-elaborados, envases, combustibles y lubrIcantes destinados exclusi

vamente al proceso industrIa' y que no se produzcan en Centroamérlca en condl-

clones adecuadas de precio, cantidad y calidad. 

Gozar6n también de exención total o parcial, aquellas empresa. agrfmlas 

o Industriales cuyos actividades económicas estén siendo afectadas seriamente por 

la aplicación del Impuesto de estabilización Económica, previa aprobacIón del -

Consefo Eiecutlvo del Tratado General d. Integración Económica. 

y como medida complementarla a la anterIor, se acordó gravar todas aque

llas ImportacIones de artrculos suntuarios o no Indhpensables (comprendIdos en lis

tas de los Anexos 2 y 3) con Impuestos intemos al consumo con tasas hasta del 10% 

y 20%. 

El establecimiento o no, de este impuesto intemo queda a opcIón de cada 

uno de los parses centroamerIcanos. 

Como hemos lerdo, el Protocolo de San José contiene dos medIdas de ca

rácter tributarlo, una es el Impue.to de estabilización Econ6mica y la otra, el Im

puesto Interno al Consumo. Amba. se supone IOn medidas de emergencia a corto 

plazo (5 aftos) para corregir deficiencia. en nue.tras balanzas d. pago •• 
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Sin embargo, cabe preguntarnos: ¿Son realmente medidas encaminadas a 

corregir desaiustes en las balanzas de pagos, o se trata de nuevos tipos de gravá

menes establecidos en coniunto por los gobiernos centroamericanos para obtener -

mayores ingresos fiscales? 

La duda surge al examinar los hechos reales en los Df'os que lleva de apli

cada en El Salvador (entró en vigencia en noviembre de 1968). 

Paro contestarnos esta pregunta, vamos a tI'atar de descubrIr cu61 es la ve!. 

dadera finalidad o el obletivo que llevó al Gobierno Salvadoretlo a ratificar este 

Protocolo. Pasaremos pues, a estudtar algunos elementos de lulclo. 

Se dice que el Impuesto de Estabilización Económica ttene por obleto co 

rregir los desaiustes existentes en la balanza de pagos, originados par el acelera

do crecimiento de las Importaciones de bienes provenientes de terceros parses. 

Veamos entonces, cómo han reaccionado estas importaciones durante el -

ano 1969 Y, en comparación al af'io anterior a su aplicación. 

Las cifras presentadas en el Cuadro 18 del anexo, nos indican que realm~ 

te ocurrió una disminución en el total de las importaciones para 1969, pero ésta -

no se puede atribuir a la efectividad del Impuesto de Estabilización, sino más bien, 

la reducción obedeció a otro motivo más poderoso: al conflicto armado con Hondu

ras. Veamos las razones: 

La importación de productos alimenticios bató de ($. 75.9 millones en 1968 

-------------------------------1/ Primer afio gravado completamente con el Impuesto de estabilización Ec0n6-- . mico. 
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a q. 66.6 millones en 1969, es decIr, hubo una reduccl6n de q. 9.3 millones. Sin 

embargo esta reduccIón se debl6 especmcamente a menores importacIones de: a

nimales vlvoa (-1.8)*, productos lácteos (-1.5)*, marz (-7.0)*, cereal. y frutas 

(-1 .5)*, frllolel, papas y legumbres (-2.1)*. Como podemos aprecIar, éstas IOn 

Importaciones que provIenen del área centroamericana en una gran proporcl6n. 

Las Importaciones de materiales crudos no comestibles se disminuyeron en 

f. 9.6 millones para 1969. La bafa obedecl6 a reducciones en maderas desbasta

das (-1.5)*, petróleo crudo (-8.9)* y otros productos de menor significación. 

La mayorra de estas ImportacIones de materIales crudos procedran de Hon-

duras. 

Lo t~acl6n de productos qurmtcos • aument6 en q. 8.7 millones y su 

procedencia es de par ... fuero del área, casi en su totalidad. 

Lo. artrculos manufacturados, pese a que uno gran parte de ellOl est6n gra

vados con el Impuesto de Estabilización mantwieron virtualMente,la mina cifra 

de Importación registroda en 1968. 

Ahoro veamos el efecto que causó lo aplicación del Impuesto de Estabiltz! 

cl6n Económica en el total de los IngrelOl r.lcales percibIdos por el Gobierno. -

Para ello nos basta traer o consideración del lector, uno pequetla parte del com~ 

tarlo que hizo el Gobierno sobre el Eierciclo Rscal de 1969, y que literalmente -

dIce: 

* SignIfican dIsminuciones en millones de colones. 
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"En coniunto, 101 derechos liquidados sobre Importación y exporta
ci6n de mercaderras, productos y demós recargos conexos, represen 
taron en 1965 el 44.3% del total de Ingresos Corrientes. A partlr
de ese afto se InIcia el proceso de declinación en magnitudes abso 
lutos y relativas, que sólo se moderó ligeramente en 1969 por in--
fluencla del impuesto de estobi Itzación económica, o sea que, en 
ausencia de este gravamen, el producto hob .. ra stdo probablemente 
de q. 73.91 millones y la participación porcentual de únicamente 
31.8%. De esta manera, en cinca cfios ccntados a partir de 1965, 
la declinación de este rubro de recursos equivale a un 17.6%, ya 
que de (/. 99.54 millones obtenidos en 1965 baló a (//. 85.60 millo
nes en 1969. 
Como puede apreciarse, los datos numéricos expuestos advierten -
una situación que afecto al patrimonio fiscal por sus efectos desfa
vorables en la renta de importación, derivada especialmente de la 
concesIón de Incentivos fiscales a empresas que han recibido bene
ficios conforme 'o dispone la correspondiente ley de Fomento." !! 
Las cifras que sirvieron de base al comentario, se dan a contlnuaci6n: 

RENTA ADUANERA Y 
(Millones de Colones) 

1969 % 1968 % 1967 % 1966 % 1965 

57.20 52.91 69.39 62.68 62.74 

27.40 24.41 31.06 33.72 36.80 

84.60 34.9 77.32 33.5 90.45 39.6 96.40 43.1 99.54 

Es de Importancia explicar que en la cantidad de q, 57 .20 millones de 101 

derechos de importación, se encuentro comprendida lo suma de q. 10.68 millones, 

producto del Impuesto de Estabilización Económica aplicado de enero a diciembre 

de 1969, sobre los sIguIentes renglones especrflcos: 

1/ Tomado de: Informe Complementarlo Constitucional. 
- EJercicio Ftsca11969. Págs. 27 y 28. MinIsterio de Haciendo. 
2/ Tomado de: Informe Co~lementario ConstitucIonal. 
- Elerciclo Fiscal 1969. Pags. 27 y 28. Ministerio de Haciendo. 

% 

44.3 
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PRODUCTO DEL IMPUESTO DE ESTABlUZACION ECONOMICA 
EJERCICIO FISCAL 1969 

Productos alimenticios 
BebIdas y tabacos 
Materiales crudos no comestibles, excepto combustibles 
Combustibles y lubricantes, minerales y productos conexos 
Aceites y mantecas de orIgen anImal y vegetal 

(Miles de colones) 

0.625 
0.389 
0.048 
0.115 
0.109 
0.754 Productos qurmicos 

Productos manufacturados, clasificodos principalmente según 
el materiol 

Maquinaria y material de transporte 
Arttculol manufacturados diversos 
Animales vivos n.e.p. transacciones especiales, oro y otros 

valores y productos derivados del petróleo 

3.487 . 
3.278 
1.879 

0.003 

10.687 

De todo lo anteriormente e>epuesto, llegamos a la conclusión de que el Im

puesto de estabilización EconómIca, lelos de iustlftcar su existencia como un me

dIo eficaz para corregir los desalustes y ayudar al fortalecimIento de lo Balanza -

de Pagos del par., .i confirma que es un instrumento tributario más, que ha trardo 

al Estodo un aumento sustancial en sus ingresos corrientes. 

Sin embargo, no se puede negar que dicho impuesto es hasta cierto punto 

un desestlmulonte de las Importaciones, )'O que presiona sobre el consumo de bIe

nes suntuarIos importados para que éstos no se aceleren mÓl de lo conveniente, p! 

ro debido a la influencia parcial que tobre ellos elerce no es un instrumento muy 

eficaz para reducir las Importaciones totales, puesto que para los aftas de 1970 y 

1971 las Importaciones continuaron creciendo, al grado de causor un elevado soldo 

deficitario de q. 50 millones en la Balanza Comercial del dio 1971. 
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. 
En cuanto al Impuesto Interno al Consumo creado como un complemento 

al Impuesto de estabilización, y con el propósito de gravar el consumo de bienes 

Importados considerados como suntuarios, no lo apl1c6 el Goblemo Salvadoreftoi 

pero en cambio. estableci6 una mayor tributación sobre las ventas, mediante refor

mas a las tablas impositivas contemplada. en la Ley de Papel Sellado y Timbres -

(de 1915), que en el fondo viene a constttulne en un aumento del Impuesto Indlre~ 

to al consumo Intemo, por el efecto de traslacl6n del ¡.,.,acto impositivo que ha

ce el comerciante o el industrial, cuando traslada el impuesto sobre las ventas al 

consumidor, a través de la elevacl6n de los precios de 101 productoa ofrecidos en 

el mercado nacional. 

Esto viene a reafirmar lo que anteriormente sostenramos: que el Gobierno 

ha nece.itado de mayores Ingresos para cubrir los elevados gastos presupuestariol. 

4. Medida. relatival a 101 Serviclol 

las pocas medida. que se han dado en el par., dirigidas etpeclalmente a 

contrarrestar el saldo desfavorable del Intercambio de servicios Internacionales, -

han sIdo de dos clases: dIrectas e Indirecta •• 

MedIda. Directas: 

A estas medidas pertenecen alguna. d. las dllposlctones legales conteni

das en la Ley de Control de Transferencias Internacionale. y en la Ley de fomen

to de la IndUltrla Turrstlca. 

Conforme al Reglamento de la Ley de Control de Transferencias Intemact! 

nal .. , el Banco Central de Reserva de El Salvador emltl6 algunas regulaciones --
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cambiarias orientadas especrfiCXJmente al control de la venta de divisas para efec

tuar pagos por concepto de servicios recibidos del exterior. 

Estas regulaciones consistían hasta el mes de diciembre de 1971, en el es

tablecimiento de topes para las autorizaciones de venta de divisas, según se tra~ 

ro de cubrir gastas de viaie, remisión de utilidades, intereses, sostenimiento de es

hldrantes, ayuda familiar y para la contratación de seguros y de servicios persona

lel. 

Con relación a la venta de divisas para gastos de viaie, las regulaciones 

cambiarias estipulan que únicamente el Departamento de Control de Cambios del 

Banco Central de Reserva podrá autorizar directamente a los vialeros que vayan -

fuera del área centroamericana, en viaies de negocio, turismo o en demanda de a

tención médica, hasta la suma de US$ 400.00 por perlOna adulta; yen exceso de 

esta cantidad, hasta un monto adicional de US$ 1.100.00, con depósito previo de 

un 20% sobre el excedente. El depósito es devuelto al viaiero cuando éste com

prueba con la debida documentación, que gastó totalmente las divisas o que las di

visas IObrantes las vendió al sistema bancario nacional. 

Para la atención de gastos personales de estudIantes en el extraniero sobre 

colegiatura, instalación, aloiamiento, alimentación y conexos, el Departamento de 

Control de Cambios puede autorizar la venta de divisas para remesas mensuales de 

fondos por perrados semestrales, hasta un máximo mensual de US$ 150.00. y para 

remesas mensuales en concepto de ayuda familtar, puede autorizar ventas de divI

sas hasta por un máximo de US$ 150.00 por persona adulta y de US$ SO.OO por pe! 

lOna menor de 1 S aftos. 
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En cuanto a la remisión de utilidades por parte de las empresas con capital 

extranjero, se autorizó la venta de divisas hasta por una cuantra no superior al 10% 

anual del capital registrado en el país. 

las ver.t~s de divisas para el pago de intereses y amortizaciones de présta

mos del exterior !e aufor·zc:n sin restricción. 

De acuerdo con e! Capítulo XII -SEGUROS- del Reglamento de la Ley de 

Control de Transferencias Internacionales, todas las compaf'llras de seguros que ope

ran en el país, sean nacionales o extranjeras, están obUgadas a registrar en el De

partamento de Control de Cambios todas las pólizas o contratos de seguros o rease

guros concertados en monedas extranjeras, entre compaftras nacionales yextranje

ras o entre compaf'íías extranjeras y nacionales. El obieto de estas disposiciones -

es el de asegurar que los movimientos de divisas (pagos y recibos de primas o in-

demnizaciones en monedas extranjeras) derivados de estos contratos, se realicen a 

través del sistema bancario para mayor control de la legitimidad de estas transac

ciones Internacionales. 

Con respecto a la contratación de servicios personales, el citado Reglame!!, 

to en el Art. 28 establece que toda persona natural o iurrdica residente en El Sal

vador, que contra~e servicios de cualquier clase en el extranJero, deberá obtener 

la autorización previa del Departamento de Control de Cambios, con la finalidad 

de controlar los movimientos de divisas que estos contratos puedan generar. 

Debemos notar que en la contratación de servicios personales, no se han ~ 

mltado con topes máximos los montos de las autorizaciones de venta de divisos pa

ra efectuar los pagos originados en esta clase de contratos, lo cual puede permitir 
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la salida de grandes sumas de divisas en el transcurso de un breve lapso. 

El Reglamento ya mencionado también faculta a los bancos comerciales e 

Hipotecario, pora vender divisas o los lalvodoretios sin previo autorización del -

Departamento de Contral de Cambios, que viaíen a los demás parsas de Centroa-

mérica, hasta por un monto de monedas centroamericanas equivalentes a ~ 500.00 

(excepto a los que viaíen a Guatemala, en cuyo caso las ventas de quetzales pue

den ser por un valor equivalente a Cí/. 2.500.00). Asimismo, los bancos comercIa

les estón obligados a tomar todas las medidas necesarias a fin de evitar la dupltc.!. 

dad de autorización de venta de moneda centroamericana a una misma persona; 

para tal efecto deben informar diariamente al Departamento de Control de Cam-

bios del SCR. de todas las operaciones efectuadas al respecto. 

Para las personas residentes que viaíen fuera del órea centroamericana, los 

bancos comerciales estón autorizados para vender billetes dólares por la cantidad 

de US$ 200 .00; de esta cantidad solamente se le entrega a la persona interesada -

un 20% en billetes dólares, el resto se le cubre con traveler checks, giros, money 

orders o cualquier otro instrumento bancario usual, a nombre de la Institución que 

los emite. 

En cuanto a las disposiciones legales contenidas en lo ley de Fomento de 

la Industrio Turrstlca, podemos decir que constituyen medidas encaminadas a con

trarrestar la creciente presión desfavorable que eierce la Importación de servicios 

sobre la balanza de pagos del par" mediante el fomento de las ventas de nuestros 

servicios al extraniero. 

. ... 
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Esta Ley que entró en vigencia a partir del mes de enero de 1967, ha pro

piciado en buena parte. el desarrollo de la industria turística nacional en los últI

mos aflos. 

El ob¡etivo principal de la Leyes alentar las inversiones de capital tanto 

nacional como extraniero, en empresas que se dediquen a actIvidades relacionadas 

con la explotación de la industria turística (tales como el establecimiento y ope~ 

ción de hoteles, moteles, restaurantes, agencias de vlaies y otros similares que ten

gan por finalidad la prestación de un servicio turrstico), mediante Incentivos f11~ 

les contenIdos en una !erie de exenciones de impuestos. 

Amparados en esta Ley los inversionistas en empresas calificadas previa

mente como pertenecientes al "Sistema Nacional de TurIsmo", pueden Introducir 

libre de derechos arancelarios los materiales, equipos, maquinarias, herramientas, 

repuestos y accesoños, mobiliario y utensilios nece!arios para la construcción y -

funcionamiento de dIchas empresas. También los exime totalmente del pago de t~ 

puestos fiscares y municipales sobre la inversIón y funcionamiento de la empresa 

en los primeros cinco anos y reducción del 50% en ta!es impuesto. durante 101 si

guientes cInco anos. Asimismo exime del pago del impuesto sobre la renta perso

nal de los accionistas individualmente con respecto al ingreso o los dividendos de

rivados de las ganancias de la empresa. 

En esta foma, el Gobierno espera incrementar los ingresos de divisas por 

concepto de "viajes internacionales". A la par que podrra significar un ahorro de 

dIvisas, si se logra obtener además una mayor movilización de los viaieros nacio

nales a lugares de recreacIón dentro del territorio nacional. 



CAPITULO V 

CONCLUSIONES 

Entre las causas que motivaron los desaiustes anuales de la balanza de pa

gos del país, citamos algunas que podríamos llamar temporales o eventuales y otras 

de tipo crónico. 

A las primeras correipOnden: el excesivo crédito bancario interno, conce

dido en los aftas de 1960, 1964, 1966 Y 1971, que estimuló fuertemente las Impor

taciones para elOs mismos aftos; la inestabilidad poU"tica que reinó a fines de 1960 

y que provocó las salidas de capital privado; el conflicto con Honduras, que afec

tó seriamente las relaciones comerciales de la región. 

Las causas de tipo crónico se presentan a través de la relación de los térm.!. 

nos del intercambio, los que resultan desfavorables en el largo plazo, debido a la 

oomposici6n o estructura de nuestras exportaciones fundamentales (el 60% lo cons

tituyen productos primarios)frente a la de las Importaciones (constituidas por pro-

ductos industriales en un 700k). Y los pagos por servicios que indudablemente han 

contribuido en forma tradicional, a ensanchar el saldo negativo de la cuenta 00-

rriente. Dentro de estos servicios, son los rubros de fletes y seguros sobre importa

ciones, los vIales Internoclonales y las remuneraciones al capital extrantero, los que 

principalmente contribuyen a la formación del déficit anual. 

Consecuentemente, amerita que hagamos un nuevo recuento de los factores 

especiales que en cada caso, contribuyeron al comportamiento negativo de esol re!!, 

glones. 
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En lo concerniente a los fletes y seguros sobre mercancías, hemos visto que 

solamente el monto anual de estos pagos ha contribuido a formar casi el 48% del 

saldo deficitario total que arrolan los servicios en conJunta. Su fuerte participa

ción en el déficit obedece a que estos pagos guardan una estrecha relación con -

el elevado volumen de las mercancras importadas. Pero además de 4110, existen -

otros factores exógenos que escapan al control directo de nuestra economra, tales 

como: la fiíación de las tarifas de fletes marrtimos, los cuales son establecidos a 

nivel internacional de Cónclaves o Conferencias, en los que particlpon los grandes 

monopolios navieros; y las cotizaciones sobre los servicios de seguro, que también 

se establecen en forma monapolrstica por las poderosas componras internacionales 

de seguros. 

Los viaies internacionales tal como se mencionó en Caprtulos anteriores, 

causa anualmente una de las mayores salidas de divisas en concepto de gastos per

sonales de residentes que viaían al exterior. Conviene repetir, que el promedio de 

los egresos de divisas ha sido en casi todos los aPios superior en un 100% al de los 

ingresos por iguales conceptos. A ello debemos agregar que pora el perrodo de los 

12 aftos considerados, la tasa de crecimiento de los egresos fue de 6.67% y la de 

los ingresos apenas fue de 2.77%. 

la marcada diferencia entre los montos de las entradas y de las solidas de 

divisos, como consecuencia del Intercambio de vtaieros. se puede atrIbuIr a varIas 

causas: el hecho de que un gran número de personas salgan del pars anualmente se 

debe a las campanas publicitarias que nos llegan de otros parses con Industria tu-

rrstica bien desarrollada, en donde generalmente existen ciudades que ofrecen al 
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visitante una gran variedad de centros de recreación; ya las facilidades que dan 

algunas companras aéreas, a los residentes que desean salir del pars en vras d. tu

rismo o de negocios, mediante el sistema de venta de pasaies al crédito. 

Contrariamente, el turismo que ingresa al pars es poco. Entre las razones 

que nos han colocado en esta situación de desventaJa, podemos citar: la falta de 

propaganda turística adecuada en el extraniero e internamente; la carencia de se!, 

vicios de transporte y de guros especializados para atender a los visitantes; la fal

ta de un inventario de recursos turrsticos naturales que permita coordinar y planl~ 

car la inversión pública y privada en obras de infraestructura adecuadas a los finel 

de desarrollo turístico; yal descuido en el mantenimiento o conservación de algu

nos lugares de turismo que ya existen en el pars. 

los otros pagos intemacionales con fuerte impacto deficitario lo constitu

yen las remuneraciones al capital extraniero enconcepto de intereses, utilidades 

y dividendos, pues estos pagos van aumentándose af'Io tras ano, como consecuencia 

de la creciente participación de la inversión extranlera en las actividades produc

tivas del pais, supliendo las deficiencias de la ofarta de capital nacional. 

Debido a esa escasez de capital que padecemos, el Gobierno Salvadorerlo 

cali no ha puesto restricciones al ingreso del capital extraniero; como tampoco ha 

controlado adecuad~mente la participación real de estas inversiones en el desenvo! 

vimiento de la economía nacional. De allr que muchas de estas tnventones extra!!, 

leras buscaron la sociedad con empresas salvadoref'ias, con el obleto de apropiarse 

del control de éstos y poro lograr los beneficios de algunas leyes intemas. Otras 

empresas de capital extraniero con verios anos de operar en el pars, han logrado -
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repatriar a su lugar de origen, la mayor parte del capital invertido inicialmente 

y lo han sustituido por préstamos obtenidos dentro del sistema financiero Interno, 

periudicando indirectamente a los empresarios salvadorerlos que compiten en lo -

demanda de esos recursos. 

También el servicio de la deuda público externa (constituida por pagos en 

concepto de intereses, comisiones y amortizaciones al capital extraniero) ha veni

do afectando negativamente la balanza de pagos del pafs. 

De ordinario, el Gobierno Salvadorerlo ha obtenido financiamiento del ex

terior baio condiciones de "ataduralt que comprometen no sólo los ingresos fisco-

les del Gobierno, sino que además, la soberonra del paf., por cuanto no se tiene 

la libertad plena de disponer de las divisas prestadas, pues éstas deben gasta,. ~ 

lamente en compras de bienes y servicios producIdos por el pars acreedor, forz6n

donos a aceptar los precios y cal idades de sus e>eportaclones¡ y porque nos obliga 

a suietar nuestra política interna a un comportamiento acorde a sus propios Infer! 

ses. La supervisión y control del uso gradual de los préstamos, les da la oportun! 
dad de intervenir sutilmente en 105 asuntos intemos del Estado. 

las otras transacciones en servicios que contribuyeron en pequefta cuantra 

a la formación del déficit son: los gastos del Gobierno en el mantenimIento de sus 

relaciones diplomáticas; las primas pagadas a campaftras de seguro extranleros; y 

la contratación de servicios personales de extranJeros. 

A fin de corregir los desequilibrios de la Balanza de Pagos, las autorida-

des salvadorerlas han venido aplicando medidas oportunas. Algunas de .lIos han 

sido realmente efectivas y otras de resultados un tanto dudosos. 
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Una de las medidas efectivas que más contribuyó a meiorar las relaciones 

en el intercambio económico fue el implantamiento del control de cambios, que 

sirvió para garantizar el ingreso de divisas generados en las exportaciones, a la -

par que establecía un control sobre los pagos por importaciones de bienes y servi-

cios. 

Igualmente eficaces fueron las políticas monetarias y crediticias emana

das del Banco Central, que consistieron en una elevación gradual del encaie le

gal bancario y en la canalización del crédito hacia los sectores productivos del 

pars. 

El uso de los recursos financieros concedidos por el Fondo Monetario Inter

nacional a través de sus diferentes modalidades, también ayudó a resolver proble

mas de balanza de pagos relatIvos a la falta de liquidez Internacional. 

y finalmente podemos citar el Impuesto de Estabilización Econ6mica (cr~ 

do por el Protocolo de San José), cuya eficacIa como Instrumento correctivo de -

balanza de pagos es muy dudosa, ya que su principal obletivo ha sido el de proveer 

de mayores ingresos fiscales al Gobierno y no el de corregir los desalustes del sec

tor externo, pues en este campo es casi nula su efectivIdad. 
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RECOMENDACIONES 

Tomando en consideración que las transacciones en servicios han sido las 

principales causantes de los desaiustes de la balanza de pagos, nuestras recomen

daciones van dirigidas especialmente, a corregir, o cuando menos a atenuar en lo 

posible, el continuo deterioro en esta clase de transacciones económIcas. 

No debemos por tanto fincar todos nuestros esfuerzos en incrementar y di 
versificar solamente las exportaciones de productos primarios o manufacturados, ~ 

no que también debemos fomentar la venta de nuestras servicios al extranJero. 

Este obietivo puede lograrse a través de la aplicación de medidas especr

fieos, tales como las que a continuación se sugieren, para cada uno de los distin

tos rubros que componen los "servicios internacionales". 

Fletes y Seguros Sobre Importaciones 

Los fletes y seguros pagados por transporte de mercandas importadas al -

pars, es el servicio que nos está produciendo el mayor Impacto deficitarIo anual. 

Su peso dentro de la estructuro del déficit arroJado por la "Cuenta de ServicIal" 

es del 47.6%. 

Desdichadamente, en este campo es muy poco lo que se puede hacer para 

melorar nuestra situación de dependencia respecto a los servicios marrtlmos ex-

tronieras, que son los medios de transporte MS utilizados en el traslado de mer-

candas. 

Sin embargo para corregir esta situación, podrra pensarse en establecer en 

el pars o en la región centroamericana, una empresa de barcos capaz de tramportar 
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mercancras entre toda el área y el re Ita del mundo. Pero nos preguntamos si será 

posible llevar a cabo un proyecto de tal naturaleza, pues son muchos los obst6cu

los que habrra que vencer. 

En primer lugar, muy difícilmente se podrra reunir (a nivel nacional o re

gional) el capital suficiente para fundar la empresa, porque se trata de un proyec

to bastante arriesgado y que requiere de una cuantiosa inversión de capital. Y 

conociendo a nuestros capitalistas, sabemos de antemano que no sería un negocio 

atractivo para ellos pues seguramente preferirán Invertir su dinero en otras activi

dades más seguras y más rentables. A nivel centroamericano tambIén serra dlErcll 

lograr reunir el capital, porque con los problemas que se tienen del Mercado Ca-

mún y del lenta proceso de integración, resulta una empresa casi imposible. Ade

más Nicaragua ya tiene su propia empresa naviera, por consiguiente es probable -

que solo contáramos con los capitalistas de Guatemala y Costa RIca. 

Por otra parte, delar el proyecto en manos de' Gobierno Salvadorel'lo o de 

los otros gobiernos centroamericanos resulta un proyecto In'eallzable, porque és

tas no tendrran la capacidad económica suficiente para una inversión de esa mag

nItud, luego tendrra que importarse mediante préstamos externos e' caplta' ne~ 

rio, lo cual vendría a aumentar aún más la deuda pública externa. A ésto agre-

guemos que 101 goblemos están siendo presionados por 'as necesidades de las gran

des masas de la población para llevar a cabo inversIones en obras de beneficio JO

cial de mayor prioridad. 

En segundo lugar, no disponemos actualmente del elemento humano capa

citado para maneiar y reparar los buques. Por consiguIente habrra que contratar 
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los servicios personales de extranieros, mientras se busca la forma de adiestrar c~ 

venientemente a los nacionales. 

En tercer lugar, no estarramos en capacidad de competir Internacionalmente. 

Posiblemente esta nueva empresa naviera funcionarra con costos de opera

ci6n más elevados que los de las empresas extranieras establecidas desde hace mu

cho tiempo y que poseen gran experiencia en el maneio de estos servicios, lo cual 

les permite traba¡ar con costos más reducidos y las hace rentables. Por tanto, no 

estarramos en capacidad de competir con ellas en la prestación de los servicios ~ 

rftimos, porque nuestras tarifas de fletes podrían resultar más caras que las que ac

tualmente se pagan. 

En cuarto lugar, no es probable que llegáramos a transportar un volumen ~ 

tisfactorio de mercancras, puesto que por el lado de las importaciones, tendrramos 

el problema de la libre competencia, frente a los grandes consorcios navieros o fre!! 

te a la. compatlras navieras del pars vendedor (exportador), en este último caso, es 

posible que lo. productares exportadores prefieran usar los medios de transporte de 

sus connacionales, lo cual nos pondría en desventafa. Podrra significar tamblén -

pérdida de tiempo para el e>eportador extraniero estar en espera de barcos de ban

dera salvadorefiia para enviarnos su. producto., ya que ésto provocaría atraso en la 

comercializaci6n de los mismos. 

Con relación al transporta de nuestros productos hacia el resto del mundo, 

los posibilidades de usar nuestros propios barcos es mayor, sobre todo si se dan le

yes intemas que proteian estos servicios. Pero sólo el maneio de las mercancras -

dom6sticas. representa un volumen muy pequeflo de carga en comparacián a la can-
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tidad que se moviliza en Latinoamérica (para no decir en el mundo). Y por la ca

racterística temporal que tienen estos productos de exportación (café, algodón y 

azúcar) resulta que mantendría ocupados los barcos sólo durante los meses de los 

compromisos de entrega, el resto del tiempo se mantendría usando una parte de su 

capacidad. De modo que si no se obtiene suficiente carga en el resto de parses -

del área, las ventas de fletes no lograrían compensar los costos de mantenimIento 

o los gastos de operación. Luego no sería una empresa rentable. 

En quinto luger, aún venciendo todas las anteriores dificultades en el fun

cionamiento de la empresa naviera, queda todavía el problema fundamental: ¿Ali

viaría la presión que eiercen los pagos de fletes sobre nuestra balanza de pagos? 

Podría ser que se reduieran los pagos en divisas por el lado de los transpor

tes marrtimos, pero no por ello se aliviaría a corto plazo la presión sobre la balan

za de pagos, porque posiblemente las salidas de divisas serran ahora a través de o

tros rubros. Es decir, que si se fundara nuestra compaflía de transporte con la par

ticIpacIón de capital extraniero, entonces estarramos creando un pasivo nacional 

por esa inversión extranJera recibida y por la cual habrá que pagar intereses, divi

dendos o utilidades por el uso de ese capital y con ello estaríamos afectando des

favorablemente la cuenta de servicios 11 Remuneración a las Inversiones Extranleras" • 

Además, si los barcos van a ser mane iodos por personal extraniero, tendrramos que 

pagarles sueldos y salarios por sus servicios personales, lo que estaría representan

do salidas de divisas en la medida en que no sea gastado su salario en nuestro pars. 

Por consiguiente sería dudoso que la realización de un proyecto de tal en

vergadura, viniese a resolver el problema deficitario de los servicios en fama so-



119 

ti.factorla para nuestra balanza de pagos. 

De manera que solo vamos a sugerir algunas recomendaciones orientadas 

a aminorar esta dependencia, para lo cual se requiere de la cooperación Intema

cional o regional, a fin de lograr efectos positivos en favor de nuestro par. y de 

los demás pafses en vras de desarrollo. 

Estas recomendaciones son: 

a) Es necesario que el Gobierno Salvadoref'io participe. a través de comisio

nes especiales (compuestas por elementos del sector público y prIvado), en 

todos aquellos comités, reuniones o cónclaves, a nivel internacional en -

donde se traten asuntos concernientes a las tarifas de fletes y calidades de 

los sarvtcios de transporte internacIonal (especialmente lo. que se refieren 

al tráfico marítimo), con el obleto de negociar con los grandes monopolios 

del transporte, la reba¡a de las tarifas de fletes que se aplican a los usua

rIos de estos pafses subdesarrollados, o por 'o menos obtener la seguridad -

de que las tarifas no seguirán elevándose más en el futuro. 

y para lograr meiores resultados en estas negociaciones, es conveniente que 

los pafsas usuarios de estos servicios formen un solo bloque, para presionar 

con sus demandas conJuntas. Esto aumentarra las probabilidades de ser es

cuchados por los consorcios del transporte internacIonal. 

b) Se sugiere que el Gobierno, estimule y proteJa a través de leyes adecuadas 

el establecimiento de empresas nacionales de transporte terrestre de mercan

cfas y pasaJeros al área centroamericana y México, con la finalidad de aho-
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rrar divisas y de obtener ingresos por servicios que puedan prestarse a ex

tranjeros. 

Viajes Internacionales 

Con el propósito de mejorar nuestra posición desfavorable en el intercam

bio en esta clase de servicios, y considerando que es uno de los más importantes en 

el drenaje anual de divisas, se dan algunas recomendaciones orientadas en dos se!!, 

tidos. Unas, encaminadas al implantamiento de restricciones qU3 desestimulen la 

salida de nacionales al exterior, y las ctras, orientadas principalmente al fomento 

de la industrIa turística en el país. Pues se ha comprobado en países más avanza

dos en este campo, que el turismo debidamente planeado yorganizado constituye 

una verdadera fuente de ingre!os. 

A continuación se exponen estas recomendaciones: 

a) Que el Gobierno Salvadoref'lo tome lo iniciativa de planificar y coordinar 

los esfuerzos de aquellos sectore! económicos que directamente se benefi

cian con las actividades turísticas (tales como la industria hotelera, las el!!, 

presas de transport3, comercios que venden articulos de manufactura nacio

nal como "!ouvenir" a los turistas, restaurantes, etc.), intagrando la indus

tria turrstica dentro de sus programas de desarrollo. 

b) Que el Gobierno parti cipe financiera y técnicamente,dentro de lo posible, 

en el desarrollo da los recursos turísticos existentes o en potencia, llevan

do a cabo obras de infraestructura (carreteras y vra. de acceso, parques, -

etc.) y de reacondicionamiento de lugares de atracción turística en las di-



121 

ferentes zonas del país. 

c} Que el Gobierno lleve a cabo obras de restauración y conservación de si

tios arqueológicos, que son de gran interés cultural tanto para los turistas 

como para los nacionales. 

d) Que el Gobierno adquiera ya sea comprando o expropiando en último ca

so, aquellos lugares que siendo de propiedad privada, llenan los requisitos 

para ser explotados con fines turísticos y en beneficio de la colectividad. 

e) Que a fin de explotar y aprovechar al móximo los recursos turfsticos exis

tentes o en potencia, se realicen estudios y trabaios de investigación acer

ca de nuestro inventario de recursos y en base a estas investigaciones, se -

formulen proyectos especmcos de promoción turrstica. Para ésto Se puede 

recurrir a la utilización de ayuda financiera y técnica cuando sea necesa

ria, de organismos o instituciones extranieras, tales como el Banco Interna

cional de Reconstrucción y Fomento, la Corporación Financiera Intemac¡~ 

nal, la Unión Internacional de Organismos Oficiales de Turismo, etc., que 

tienen departamentos especializados en asuntos relativos al fomento del tu-

rismo. 

f} Tanto la empresa privada como la estatal (a través del Instituto Salvadore

no de Turismo), deben preparar o adiestrar al personal que sea necesario -

para atender a los turistas en lugares estratégicomente seleccclonados. 

g} Que nuestros representantes diplomáti cos en el exterior con la aselOl'fa del 

Instituto Salvadoref'lo de Turismo, organicen servicios y centros de infarma-
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ci6n turística en las principales ciudades de los parses en donde estén asIg

nados, a fin de atraer una parte del turismo internacional para que visiten 

nuestro pa rs. 

h) En cuanto a la salida de divisas por viaies al exterior, el Estado debe pro

curar que los gastos se mantengan al mrnimo. Paro lograr este obletivo de

be reforzar las actuales medidas de control de cambios, mediante recargos 

a la venta de divisas para gastos de viaie, con el fin de desalentar a los vi~ 

ieros nacionales. 

Ingresos por Inversiones Internacionales 

El ritmo de crecimiento del saldo deficitario de esta Cuenta, difícilmente 

podrá reducirse en los futuros anos, pues seguiremos siendo importadores netos de 

capital por largo tiempo. 

De tal suerte que nuestras sugerencias al respecto, van orientadas a encon

trar algunas normas que nos permitan obtener un meior aprovechamiento de las in

veniones extranieras en el pais, considerando especialmente el efecto neto de los 

beneficios económicos y sociales que puedan generarse en favor del desarrollo In

tegral del pafs. 

Recomendaciones sobre los posibles obietivos que el Gobierno Salvadoretio 

debe perseguir, a través de las autorizaciones de ingresos de capital extraniero: 

a) Facilitar la afluencia de inversiones extranieras que traigan como finalidad 

explotar induatrias nuevas o servicios, qua incrementen nuestras exportaclo-
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nes o que contribuyan a la sustitución de Importaciones, haciendo uso de 

materias primas nacionales en mayor proporci6n. 

b) Atraer hacia El Salvador, aquellas inversiones extranieral que demanden 

el uso en mayor proporción de recursos humanos. 

c) Prescindir de toda inversl6n extrar.!era que por la rndole de suloperaclo

nes económicas, no garanticen beneficios para el pafs. 

d) No permitir el ingreso de inversionistas extranieros que traigan un capital 

exiguo en relación a la clase de empresa o industria que desean establecer, 

para evitar que a los pocos aftos de estar operando en el par., comiencen a 

obtener financiamiento de los bancos locales o de otras Instituciones simUa 

res para ampliar su capacidad Instalada originalmente, o bien para ~ 

tar su capital operattvo, porque ésto va en detrimento de los ernpr8lClflos -

nacionales, que se ven obligados a competir con desventaia en cuanto a -

las oportunidades de obtener crédito interno. 

G) Atraer Inversiones extraniera. procedentes de un gran número de parN'. Ya 

que la diversidad de mercados financiero. internacionale •. da mayor liber

tad en la aceptación de los términos de la contratación, a la vez que pro

porciona cierta protección al par. receptor en contra de lo. peligros que -

entraf'la la dependencia financiera de solamente dos o tres par ... ricos. 

9'!racione. del Gobierno 

Los gastos efectuados por el Gobierno Salvadorefto en el mantenImiento de 

representacionos diplomática. y consulare., constituyen el grueso de sus pago. ord! 
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narios por servicios recibidos del exterior en concepto de alquileres de locales en 

donde residen y por los gastos personales que los funcionarIos realizan en mercan

cías y servicios (no atribuibles a factores) durante su permanencia en el pars asig

nado. 

Esta clase de gastos nunca han compensado debidamente al país, con todos 

101 beneficios posibles que podrían obtenerse de esas relaciones diplomáticas, en -

el sentido de buscar en el pars sede!! mercadol propicios para nuestros productos. 

Por lo tanto, se sugiere que el Estado obligue a estos funcionarios a que incluyan 

dentro de sus actividades corrientes, la búsqueda de compradores potenciales para 

nuestros productos, sirviendo de punto de contacto entre comerciantes extranieros 

y productores nacionales. Asimismo. los Consulados deben tornarse en verdaderos 

centros de información para los inversionistas extranieros, proporcionándoles toda 

la información necesaria respecto a los posibles campos de inversión en El Salvador. 

y en aquellos parses de reconocida importancia comercial debe agregarse 

en el cuerpo diplomático, a un economista para que preste el asesoramiento OPO~ 

no en las cuestiones de trascendencia económica. 

Servicios Diversos 

Para reducir en los anos venideros el ritmo de crecimiento de los egresos 

en concepto de servicios diversos, causados especialmente por los elevados pagos 

por representaciones populares (coniuntos deportivos, musicales, circos y espect6c~ 

los similares) que periódicamente llegan al pars, se sugieren dos alternativas: 

1/ Aún en aquellos países que ya constituyen mercados tradicionales para nuestros 
- productos primarios, se podrían crear nuevas líneas de comercio. 
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a) Que se establezca un monto anual máximo para esta clase de contratacio

nes y dentro de este tope, seHalar el límite individual hasta donde pueda 

llegar el valor de un contrato por las representaciones que haga un solo -

conJunto o una sola persona en el pars. Además de lo anterior, convendrra 

aumentar el actual impuesto de 28% sobre el valor del contrato que deben 

pagar los coniuntos visitantes (conforme el Arto. 80 de la Ley del Impuesto 

Sobre la Renta) a un 33%. Con este nuevo recargo tributario equivalente 

al 5%, crear un fondo especial destinado a fomentar las actividades depor

tivas y artísticos del pais, con el obJeto de superar a los coniuntos nacio~ 

les para que más tarde vayan al extraniero a obtener nuevos ingresos. 

b) Que entre las cláusulas de los contratos individuales, se establezca como 

requisito previo, que la persona o con ¡unto extraniero que nos visite se 

comprometa a efectuar una o dos representaciones benéficas, fuera de las 

que el contrato comercial les obligue, debiendo ser estas representaciones 

de la misma calidad a las estipuladas en el contrato. Esta alternativa seria 

en el caso de no aumentar la tasa tributaria actual. 

c) Se recomienda que para reducir en el futuro la salida de divisas debidas a 

los elevados salarios que algunas empresas industriales radicadas en el pais 

pagan a personal extraniero por sus servicios técnicos o administrativos, es 

necesario que el Estado a través del Ministerio de Trabaio vele por el c",,! 

pltmiento de algunas de las disposiciones legales contenidas en la Ley de -

Trabaio, que se refieren a la obligación que tienen las empresas de mante

ner personal extranjero solamente durante el tiempo estipulado por la Ley, 

a fin de que se adiestre al personal salvadorefto. 
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d) También convendría que el Gobierno por medio del Ministerio de EduCXJ

ción creara más institutos técnicos en varias zonas del pars, a fin de pre

parar técnicos especializados, o cuando menos, obreros calificados. 



ANEXOS ESTADISTICOS 



CUADRO 17 

SALDOS NETOS ACUMULADOS DE LOS SERVICIOS 
(En Millones de Colones) 

Fletes y Seguros sobre Importaciones 

Viaies Internacionales 

Ingresos y Egresos por Inversiones Interna
cionales 

Transportes Divenos 

Seguros (Excluyendo los de Mercandas) 

Operaciones del Gobierno (no incluidas en 
otras partidas) 

Total de Saldos Deficitarios 

Otros Servicios Diversos 

TOTAL DEFICIT NETO 

Cifras ab!Olutas 
acumuladas en 

el período 
1960-1971 

501.7 

226.1 

211.2 

64.2 

39.1 

12.4 

- 1.054.7 

~ 11.3 

1.043.4 

Estructura 
% 

47.6 

21.4 

20.0 

6.1 

3.7 

1.2 

100.0 



CUADRO 18 

VALOR DE LAS IMPORTACIONES DE EL SALVADOR 
ESTRUCTURA DE CI FRAS ABSOLUTAS y PORCENTAJES 

1969/1968 
1 968 1969 Variaci6n 

Miles Miles Miles 
Clase de Mercancías Colones % Colones % Colones % 

l. Productos Alimenticios 75.962 14.2 66.672 12.8 - 9.290 - 12.2 

1) Animales Vivos 3.558 0.7 1.737 0.3 - 1.821 - 51.2 
2) Carnes y preparados de carne 2.257 0.4 2.438 0.5 201 -t 9.0 
4) Pescado, crustáceos, mol uscos y 

sus preparados 1.021 0.2 901 0.2 - 120 - 11.8 
5) Trigo 8.573 1.6 10.582 2.0 2.009 .¡. 23.4 
6) Harina de Trigo 288 -.- 221 -.- 67 23.3 
7~ Maíz 9.054 1.7 2.051 0.4 - 7.003 - 77.3 
8 Otros cereales y preparados de 

cereales 4.195 0.8 3.484 0.7 - 711 - 16.9 
9) Frutas y sus preparados 7.157 1.3 6.404 1.2 - 753 - 10.5 

10) Frijoles, papas y otras legumbres 13.332 2.5 11.194 2.1 - 2.138 - 16.0 
11) Azúcar y preparados de azúcar 3.894 0.7 3.549 0.7 - 345 - 8.9 
12) Otros 10.588 2.0 13.549 2.6 2.961 -f 28.0 

11. Bebidas y Tabaco 4.911 0.9 4.435 0.8 - 476 - 9.7 

111. Materiales crudos no comestibles 47.329 8.9 37.751 7.2 - 9.578 - 20.2 

1) Maderas desbastadas 5.166 1.0 3.694 0.7 - 1.472 - 28.5 
2) Petróleo Crudo 25.350 4.7 16.450 3.1 - 8.880 - 35.1 
3) Gasolina 584 0.1 970 0.2 386 .f 66.0 
4) Kerosene 434 0.1 296 0.1 - 138 - 31.8 
5) Gas, diesel y otros aceites 17 . 16 . - 1 - 5.9 
6) Otros productos derivados petróleo 3.735 0.7 3.476 0.7 - 259 - 6.9 
7) Otros 12.062 2.3 12.849 2.5 787 -f 6.5 

IV. Aceites ~ mantecas de origen ani-
mal y vegetal 9.590 1.8 8.215 1.6 - 1.375 - 14.3 

V. Productos Químicos 106.047 19.9 114.736 22.0 8.689 .¡. 8.2 

VI. Artrculos Manufacturados 189.397 35.5 189.044 56.2 - 353 - 0.2 

VII. Maquinaria l Material Tran~rte 100.508 18.8 101.697 19.5 1.189 .f 1.2 

VIII. Animales vivos nep l transacciones 
especiales 41 -.- 14 -.- - 27 - 65.9 

TOTAL 533.765 100.0 522.563 100.0 - 11.221 - 2.1 

Fuente: Revista Mensual del BeR - Nov. 1970 



CUADRO 19 

DESTINO DE LAS EXPORTACIONES TOTALES DE EL SALVADOR 
DURANTE LOS At\\ OS DE 1960 A 1971 

(En Mi I Iones de Colones) 

E.(PORTACIONES DE BIENES 
A Centroaméri ca Al Resto del Mundo 

Mos Total Valor % 

1960 292.0 30.7 11 

1961 297.7 37.6 13 

1962 340.8 46.7 14 

1963 384.6 75.6 20 

1964 445.2 92.0 21 

1965 471.8 113.5 24 

1966 472.3 146.5 31 

1967 518.1 197.9 38 

1968 529.3 212.3 40 

1969 505.3 187.1 37 

1970 570.8 184.1 32 

1971 571.0 199.4 35 

Fuente: Indicadores Económicos y Sociales. CONAPLAN 
mayo-agosto de 1970. 

Valor % 

261.3 89 

260.1 87 

294.1 86 

309.0 80 

353.2 79 

358.3 76 

325.8 69 

320.2 62 

317.0 60 

318.2 63 

386.7 68 

371.6 65 



CUADRO 20 

DESTINO DEL CREDITO CONCEDIDO POR lOS BANCOS COMERCIALES 1/ 
(SALDOS VIGENTES A FIN DE AÑO ) 

r 

~ (En Millones de Colones) 

\ 
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 

[CTORES DE DESTINO: Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor <f Valor % (O 

GROPECUARIO 101.4 29 .5 81.1 26 .0 79 .0 25 .7 82.7 24.4 103 .1 26 .3 117.8 28 .3 129.2 28 .9 127 .6 27.8 133.0 28 .6 143 .5 27 .8 147 .8 26 .8 167 .6 27. 

. ;WUSTRIA MANUFACTU-
ERA 32.3 9.3 28 .5 9.1 26 .8 8.7 34.7 10.2 42.6 10.8 67.2 16.1 78.8 17.6 61.3 13 .4 64 .6 14.0 65 .3 12.7 65 .5 11.8 68 •. 4 11. 

TRANSPORTE 2.1 0.6 2.2 0.7 1.5 0.5 0.9 0.3 1.1 0.3 2.2 0.5 2.5 0.6 1.8 0.4 1.2 0.3 2.0 0.4 3.1 0.5 2.8 O. 

~ ONSTRUCCION 27.0 7.8 29.7 9.5 26 .6 8.7 26 .0 7.7 29 .9 7.6 38.4 9.2 42 .2 9.4 62.1 13.6 72.0 15.6 77.4 15 .1 82.2 14.8 87 .5 14. 

,;JMERCIO : 171.9 49.9 150.2 48 .1 152.1 49 .5 173.9 51.3 208.4 53.0 181.7 43..6 186 .2 41.6 165.3 36.1 163.9 35.3 177.8 34.6 204.3 36.9 222.9 36. 

Importaciones 32.0 9.3 24 .9 8.0 25 .2 8.2 35.7 10.5 30.5 7.8 29 .4 7.1 32.6 7.3 23.3 5.1 16 .8 3.6 24.1 4.7 25 .9 4.7 33.8 5. 

Exportaciones 1.3 0.4 2.3 0.7 0.5 0.2 3.6 1.1 9.8 2.5 3.3 0.8 4.0 0.9 38 .6 8.4 45.9 9.9 52.8 10.3 58 .9 10.6 58.2 9. 

Comercio Interior 138.6 40 .3 123.0 '39.4 126.3 41.1 134.7 39.7 168.0 42.7 149·.0 35.7 149.6 33 .4 103.4 22 .6 101.1 21 .8 100.8 19.6 119.5 21.6 130.9 21. 

'~TROS 2:.2 2.8 20.5 -É.J. 21.4 .-i.J 20.6 2J: --1J. ~ 2.J --1J 8.8 ....1.2 39.1 ~ 29 .6 2J 48.8 -2J 51.0 2J 60.8 10 • 

T O TAL 344.3 100.0 312.2 100.0 307 .4 100.0 336 .9 100.0 392.9 100.0 417.0 100.0 ~47·2 100.0 457.3 100.0 464.3 100.0 514.6 100.0 553.9 100.0 610.0 100. 
= 

]) Incluye el Banco Hipotecario de El Salvador. 

Fuente : Revista Mensual del Banco Central de Reserva - Dic. 1968 y Dic. 1972. 



, 

.. 

CUADRO 21 

EXPORTACIONES DE El SALVADOR DURANTE lOS Af'lOS DE 1960 A 1971 
(Cifras en Millones de Colones) 

1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 

PRODUCTOS TRADI CI ONAlES 257.3 253.6 290.9 298.5 3"'.04.0 347.1 314.7 
Café (en diversa¡s formas) 202.4 181.8 190.0 187.6 233.4 240.2 224.9 
Azúcar 3.4 4.0 6.2 5.5 7. ¡ 4.7 16.9 
Algodón 39.4 53.3 GV.7 94. t 92.8 94.5 60.9 
Comaron 12.1 14.5 14.0 11.3 10.7 7.7 12.0 

PRODUCTOS NO YRAD;CIONAtES 34.7 44.3 49.6 E6.2 101 .~ 124.6 157.7 
Alim,ntos 13.2 15.2 15.9 20.3 20.4 25.1 30.6 
Materiales crG.ld~$ n:J com33tibles 1.9 2.5 2.5 5.5 3.1 4.7 4.8 
Aceites y mantecall 2.5 3.9 3.0 3.3 3.6 5. i 4.2 
Productos a uími cos 3.5 4.9 6.4 9.7 i4·.1 19.0 23.7 
Manufactu¡'os d~vemJs 11.6 i6.3 20.2 33.8 4·5.1 56.5 78.5 
O~ros productos 2.0 1.5 1.8 13.6 ¡S. ¡ 14.2 15.9 -- --
TOT Al EXPO:<TACi ONES: 292.0 297.9 340.7 304.7 445.4 471.8 472.4 

= = = 
PARTlCíPACION BIENES % % % % % % % 

PRODUCTOS TRADICIONALES: 88.1 85.1 85.4 77.6 77.2 73.6 66.6 

PRODUCTOS NO TRADICIONALES: 11.9 14.9 14.6 22.4 22 .8 26.4 33.4 

Nota: Cuadro elaborado en base a cifras publicadas en la 
Revista Mensual del BCR. Diciembre 1972. 

1967 1968 1969 1970 1971 

309.2 303.3 299.7 372.9 341.6 
247.0 233.9 223.4 282:2 232.1 
10.8 22.7 15.2 19.6 23.5 
42.3 36.3 48.7 58.0 72.5 
9.1 10.4 12.4 13.1 13.5 

208.9 226.0 205.9 197.9 227.9 
40.1 34.5 28.0 20.5 28 .9 
6.4 5.9 3.9 3.8 4.1 
4.3 4.4 2. 6 2.0 3.4 

31.2 37.5 35.0 34.2 27.4 
103.2 119.2 113.1 119.5 136.4 
23.7 24.5 23.3 17.9 17.6 

518.1 529.3 505.6 570.8 56?5 
=-:: == 

% % % % % 

59.6 57.3 59.3 65.3 60.0 

40.4 42.7 40.7 34.7 40.0 



CUADRO 22 

CREDITO CONCEDIDO POR LOS BANCOS COMERCIALES 
E HIPOTECARIO 

(Saldos vigentes a fin de af'io - En millones de colones) 

Crédito Variación 
Mos Total Anual 

1958 277.7 - 6.0 
1959 299.5 21.8 
1960 344.3 44.8 
1961 312.2 - 32.1 
1962 307.4 - 4.8 
1963 338.9 31.5 
1964 392.9 54.0 
1965 417.0 24.1 
1966 447.7 30.7 
1967 457.3 9.6 
1968 464.4 7.1 
1969 514.6 50.2 
1970 553.9 39.3 
1971 610.0 56.1 

CUADRO 23 

RESERVAS INTERNACIONALES NETAS DEL 
SISTEMA BANCARIO DE EL SALVADOR 

(Cifras a fin de ai"io - En millones de colones) 

Reservas 
Internacionales Variación 

Mas Netas Anual 

1959 91.6 - 25.3 
1960 37.8 - 53.8 
1961 40.1 2.3 
1962 56.3 16.2 
1963 93.5 37.2 
1964 101.0 7.5 
1965 127.4 26.4 
1966 99.0 - 28.4 
1967 92.3 - 6.7 
1968 106.0 13.7 
1969 112.3 6.3 
1970 131.1 18.8 
1971 131.0 - 0.1 
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