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A D V E R TEN C I A 

El presente trabajo debe ser considerado, ciertamente, 

como un primer intento de adentrarnos en un campo muy com--

plejo y casi inexplorado en nuestro pais: el impacto, reper

cusiones y posibilidades de utilizacion de un instrumento 

de politica economica, (que ha sido monopolizado por las --

practicas monetaristas) como es el tipo de cambio en las 

intrincadas relaciones y estructuras del comercio ext~rior.-

Al apartarnos de los enfoques predominantemente mone

tarios, nuestra aproximacion ha contado con muy poca biblio

grafia precedente que la condujese en una forma mas segura y 

metodica. Las insuficiencias de nuestro enfoque, por tal ra

zon, quizas aventajen a los meritos de los hallazgos que, no 

obstante nuest~a preocupacion de sustentarlos con suficien-

tes evidencias, aun no pierden su caracter hipotetico. 

Con todo, creemos, el tema es 10 suficientemente su-

gestivo e importante, como para que en posteriores investi-

gaciones, nuestras y de otros economistas, se complementen -

y superen las ideas que aqui se exponen. Las nuestras, no -

son conclusiones definitivas sino bases iniciales para in--

vestigaciones futuras mas pr o fundas y de mayor solidez y --

consistencia. 

Los autores 
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.l.!a economia sal vadorena se encu.en t ra dentro del area cia las naciones 

m's afectadasecon6micamente por los fenomenos depresivoa ext urnos -

que a menudo so presentan en laseconomias capit a listas desarrolladas. 

~ uestro pais ve disminuido e1 valor de sus ex~ort b ciones y awne~tado 

los precios de sus imfort ,; ciones. For otra parte, . la economIa se e.ll 

cuentra d~ntro de 1.os j,Jaises no exportadore s de petroleo; en el area 

del dolar, abroexlJortacior J con aificul t a.des c.e o. da pt ". r su oferta eo!, 

portable &. lo~ va ivenes de la dewand ", mundial s. i n necesidad de intr2 

d·u.cir cambios e~ tructurales en la economia. La of crt a y .. emanda de 

los productos pr imaries que se expo:rtan tienenoaja e1.. sticidad, pr,! 

cio a corto ~lazo j c l ~e rcado interne absorve una )e querio parte de 

las ventas tot a les de lo s preductos de ex~ortHcion. 

Durante :tos ,~l t imos (l uince bnos, I s i'ormBcion ~ocial sal vadoreiia ha 

experipentado en el ~ lano ecan6mico dos i m}ortantes tronsformaciones: 

e1 proceso de incius trializaci6n y lu cr e acion. del ~lercado ComUn Gentr,g, 

americano. 

£1 presente trD~~ jo s e propone e s tudiar los efectos de l a pol!tica 

ca:nbiaria salvCldore .,s sobre 01 l' r oceso tic industrislizacion j ' les 8,!!. 

f ~erzos tie di versific aci6n economica on ~enerBl • 

.8n 01 primer CUi;!t u. lo se oxp1ic l..4 n tj l !:, .mos a Sp8ctos teorico s de 10 que 

c om~rende 1a pol!tlca de comercio exterior 3 e1 uso de sus ~rincipales 
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instrumento~, ta rL to Ci ircctos c ;)mo indirectos, hi..:. ciendo cnfasis en los 

arKnce1es aduaneros J e l ti~o de caillbio, medios i~~ortante~ que c~la-

boran ~al'8 loe;rar 01 e quiliorio J el de :.;arrollo economico en :_enera'l 

tanto en e l ~ediKno co~o el l ar e o k·1azo, en e l mo delo de crecimiento 

Cldop t ado. 

El seut..:n o.o ;j 81 tercer ca pitulo com}I'ende e1 l1nalisis de l a s cara.ct£. 

risticas del camercio exterio~ 6 10 l argo del perfodo 1960-1975 y las 

j rincipales politices econornica s implc .:llentadas far~ i l:Jl:ulsar el proc,!. 

so ' de industrializacion (desarrollismo) en el marco de la dinailll.ca i!! 

te~r D cioniDta y post-inte ~r ~ cionista al final de l a d~ca~a del aesenta 

y en 18 recesion economics del siste~a ca pitalists que 18 sieue haste 

~~ el cuarto y quinto capitulo 8e elaborL un breve analisis e conomico 

de l:-~ s ,iioliticas im .f.!L;. ~; s t a s en e l peI·:lod.o de e <; tudio, enf <:: tizandose en 

la politica cambiafia j ~n e1 ~ exto ca~ it ~lo se presentu el anilisis 

-de ·108 cfect os de 10 .t, ractica de c~ t a politics so bre el sector exp0l: 

t a dor tradicion~ l J no tr adiciona1. 

:81 septimo caf it ~lo ;.'luG :J i r a u.n breve o.n61i 5is de los ) recios tie pari 

dad demos t r ando l a evo1uci6n de l a s t a sK S de ca~bio r eales J ~ermaneQ 

. . 

t e sobreva luaci6n de l a c one da s a lvadorefia c on sus reperc ~s ion~s ~bbfe 

el sector ex) or t ador ~ o trad icion~ l. 
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Al final, en el octcvo c a~; itulo, se exponcn lo s cf'e ctos de 1& vari!!. 

ci6n del tiL;O de cambio en 18 economia nOl'teamericana (devaluacion 

del dolor) sobre la econolUia salvadorena, evaluando l a s variaciones 

que provoca la devaluacion ~ eneral en Gl nivel de las eXfortaciones 

tradicionales y l a s i~portaciones hacia ~uro~a J Japon. 

Se est' consciente de I bs dificultades metodologicas y ~r'cticaB del 

tema. 1ebc precisarse en efecio, que e1 tomo se ha restrin~ ido al -

iJroceso de l E. inaustrializacion ;;/ a su i m;;acto SODre el sector expo.!: 

tador, 6e bido a las lirai tDciones (Jncontrada s de infornu!tica estad!J! 

tica J de ti ~o evaluativa. Brente a 1a c om~l ejiQ~d del tema i el 

contexte vas to ~ue com.prende el analisis on e1 conjunto de la econ£. 

mia; se pr8tende que el tr20aj o sea i.iotivo ile i;Otlteriores invcstiG.§. 

ciones en el campo de la politico de comercio exterior J ~onct aria. 

Per a f inalizttr, sa c X l~resa un "'o r udecimiento c:. todas las i.:ersonas que 

de un o iTIa nerCi U otrCl, han conLribu ido a 18 realizaci6n cie cste rao<ie~ 

to trabajo. Ln especial debemos hocer ffi cnci6n a l Lic. Jos~ Rafael 

3uidos V~j a r, qu i e n cola bor6 en l a reviGi6n de lOb borradores j del 

tra ba jo definitivo. 
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Bn el prGscnte capitulo sa har~ ill _nci6n breve de los rasgos ~rincipales 

de lu cstructura as l a politica de comercia exterior en sus aspectos 

teoricos, con el obj~to de elli~arcarnos, de una manera ma s clara, e n 10 

que corresponde i;j · l a Farte analitica qUE: constituj"o 01 ClS .p ~ ctO IDe0.L;ler 

del l)reser~te tr s. bajo j 11o.::::.ur 81 obj . ..; tlvo u c: l ;d i sIDO, de J:ancre 'lue quode 

com~letamente ex ~ licita t ' o el trecho entre 1e politica economiea de heeho 

:i las !Jropuestas y formulacion(;s de f!olitica economice que tienden a ser 

m~s legieas y recionales que L i S tradlcionalcs, (podr-iamos decir que las 

primera s son situBcioncs eX-!Jost y las sooundas son situBciones ex-ante). 

La politica economica exterior se eonsiuera como un fin secundario de 18 , 

!Jolitica eco .00ieB 0ener8l lI, 18 cual as un medio para alcanzar lQs fi 

nes no economicos referidos &. 1 crecimiento ec:mo:mico, cJllpleo eficaz de -

los recursos disponibl s s j al ~~ntcnimiento de l ~ "libcrtad econemica H · 

en 1c.s economie s de mcrcudo. Auemas, en lo.s cconomlas d'e:jarrolla das taEl 

bi~n son medios !Jara IObrar los fines de ia polities p~blica en 10 ~ue -

r especta ala seguridad neciona l y I e pol{tica eitarior. 

La yol!tica economiea exterior no puede ver s e como elgo s ecundario an 

los pa is s s perif~ricos, jb que las rel ucioncs econ6micas internacionals s 

. . 

11 De acuerdo ,8 l ei cl s slfic Ci cion heche pOI' lJon::: ld S • . &.tSOi ; , 
't..:olltic[, j~c ·.J noj);icat1, J:.. dit::ni'al vredos ;j.A. l',l::.. c.rid, Cu ps. 'V y VI. 
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son l a s que cond. icion~n las r c laciones de deper:denoia y suDdeserrol10. 

Otra cos ~ es que un ~a{H subaesarrol1ado ten~a l~_Fapa ci6aa de cambia r 

l ~ s condiciones del interca~bio desib~al. 

La Ideo1ogla de 1a Fo1!tica ~conomica fr ~ dicional de los pa!ses capitA 

listas se b a sa en 1& . teor!a c1i3.sica de l (:) 'uili -brio de un ::.>istem8 de li 

bre compc tencia J ;~ u.e i,a s ido ,~elJu.l·ada en . d., c~rso de los ~l timos anos, 

01 fensa.~ iento keynesl ano de los ai'ios tr c int a ca~bio le teor!a cl~sica 

e n 10 que cOlli~ete a 1 ~ s,r1uctu8.ciones a corte p lazo ~ cl inbr ~ so y del 

O;ilp1eo, 1·8ro no al tero ' sus cor~cltt6 ione s so bra l~ distri bucion ci e .10s 

rccLtl'SOS G. :,~ c!s l a rgo lliazo .En Cf) 6i todo.s L~s G; cono.:l:los se han alil.pli~' 

do 1 0.s obj<::tivos de la ;:;;' ccion est2 tal hasta 11e:,; c.r a .i~lull~eCJ.rse e1 :.;an 

tei'limien to de 1& C(;; t :. biliaad d.el in.;roso, los l)recios j ' 01 b[!lance de p~ 

gos a la vez que se desarrollo el a n61isis ma croeconomico co~o orien-

10s obJ e tivos ~u o pers igue cualquier clase de l'ol!tica economica, r..£ 

presenta en divers a s '~aner6S l ~s ~etus que u~a sociedad ont' tratando 

dealcan.zar iue diante I&. adopc ion de llne Eorie detcrminoda de iUedidas • . 

Los objetivos cie .1&: pol:(tica cie desarrollo son casisiempr,e ;1l\!ltilJles 

~ pU0den sar cuantit a tivos, como por ejemplo: incrcQento m'ximo del in 
' . 

. creso wi ciou6.1, rodlAccion del nl vel cio uesempleo, e lirn in i.i cion de un df 
' . 

ficit del balance de ~agos, a tc., 0 pueden ser c~Blitbtivos, como p~r 

ejemflo: un mejoI'brnicnto ue la dis trilJucion del inbreso ya sea · entr'e 1'''£ 

Jiones 0 entre 1<' 5 .. cl <:l s CS so.qialcu, .. e tc. Los objetiv~s IDQltiple's de la 
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politica de-desarrollo constituyen uno de sus r~ sBos 
, 

mas caracteristicos 

de 18 pol!tica eco h6wica de I u r~o ~laz9 en contraste con lapol!tica de 

est ..; bilizacion, que as Ia ~ue se I' efiere a aque1la s me.didas encaminadas 

a evit~r · las fluctuaciones & corto pluzo do los frec~os, el e~pleo, e1 

cooercio exterior, etc., en ct;,an to que 1a politica de , ues <. rro1lo ~e in 

teresa en 1e t a sa de crecioiento y on la u structur~ futura de la econo-

Los 'medios de 1& f ol!tfca econ6mica son l as medidas ~U8 01 bobierno 

~uedc tomar ~ar~ alcanzar losobj utivos ccseados y e stos puodan sar de 

orde il cuarttit a tivo y cua liiutivo. Los medios cuantit utivos ll~mados 

t amb i6n instrumentos, puc den lograr los objoti~os d~ la politica cn fo~ 

mi~ directi;l.; por cjei71,i) lo, mEdiante 1& 1'I':)ducc:L6n ;;> l &. i nversi6n publica, 

los pr0cirerua s 60 ujuda del ~obierno, etc., e indirect ~mente oediante 1e 

reacci6n de 1-.c.:.sempres f.. s j los consu.ruidores ante los i m,l:)u'es tos, silbs.!. 

dios,tusas de cambia J :Jtras variab les. £n cUflibio los !/la dios cuulit.,5l; 

tiv:os COffI.lJl:enden ;.lOu ificaciol1os ell l(;l estru.ctL4r,~ econ6mica del tifo de 

una rcfor~a ab~~ri G con cambios en l a s forma s de propiedad sobre 1s 

tierra. coster.ioI'mente, a los media-oS cu<w titc;,tivos y c u.a litativ08, se 

les id.entificaran can 18 ~ol!tica econ6mica ft-<ncional y estrilctura1, 

rcsp(~ctivafj,c nte, 011 el campo del come:rcio exterio.r. 

A. l'OLITIG.A DE C()ivLSRC10 ~Xj:,i;RIOi( 

C8n e1 a~a recimiento del sistema c8!iit ulista, alGunos pa ises europeos 

logr~ron un desarrollo industrial ~_ remat~ro, 01 cual umpez6 e verse -



- 4 -

frenado por 1e escasez de mnterias ~ riillas, , t' . , 
i.~ S~ COIllO ar; l c~en pOl' la '" 

eaida de la t s sa 0 0 beneficios, a~riv6da de una ina decuada ~ealizacion 

J e 'i a .llroduccion y del increoento de los Frecios cgr1colas , que a su _ 

vez a Ulllent a ban el valor de la fuerza de tr~bBjo. 'l'a1es obstacu1os 11~ 

. varon a eaos parses a una ~~squeda de nuevos mercados de tal manera 
_ .-. 

que les llermitieran obtener, POI' una parte, alimentoc y mate rias ~)ri;llaS 

y por otra, vender sus excedentcs de prod ~ccion. far~ alcanzar estos 

proposi tos fue 1)1'ec1so i ;-:l~ ;oner 01 principio teorico de que los .l!a!ses 

se deben especializar en l~ prod~ccion de a quellos bienes en los cuales 

ti-euen ventajas c ornparativas, 10 cUG.l ll evo a1 lU(,ndo a una "division ill 

ternacional del trnbojotl, en Iii que unos :pa!ses se dedic a ron a Ie [Jr"Q. 

duccion de bianes industriales y otros a l a produccion de b i ane s pr i-

marios. 

j;:;n 1'e1acion a esta di vision internacional d e hi produccion no es posl:. 

ble d.e j :; r de iuencionar que las ventajas indu.striales no fueron c.: e of. 

den natural, sino que adquiridas; y ; or ser este ul sector fl~S dina 

'~ icio, el ~nico capaz de in t roducir innov6ciones tecno16~icas, quiene s 

se especializaron e~ tal ~roduccion se vieron f&vorecjd~s, produci{n 

, " " ' ~ , , 
do'se c ao.a vez unma~i or di:;tc.:nc i£l rn iento ent re unos :; otros pa ~ses segun 

fucs e sus tipos de "espec'iDlizacion, 10 que lleva 5. conforma r a unos --

paises en centr~s y e otros en ~el ifericos cuyas econom!as van quedundo 

subordin&ds.s 0 ce :;" endientes a l funcionamiento de l as l)I'imera s. 
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Le s r elaciones econ6micas entre los parses ocuF Dn un papel cada vez 

mas importante en la vida de lu sociede.d actual. Con el -,frocreso de 

lc;.s fuerzas llroducti vas se increwentan I E S relacioncs internacionales 

en el campo econ6):11co, se he.ce mas extenSI:1 y profunda l u division ill 

tC1;'nacionol dol trabcljo J' el cornercio exterior :y h Cl emas, se "desarrcllan 

lES relaciones financieras internacionales, -e tc.; todos los parses se 

incorporbn en forma ~ro~resiva a1 mer cado ~until a l, en l a mc6idu en que 

son afectados pOl' el desarrollo de l ~ s fuerz a s ~roductivas de l~ soci~ 

d;..:d. 

Las teor!es de l e a rel eciones econ6micas intcrnacionalos son ahora un 

C UC1p O ideolot;i camente contr"adictorio y de conflicto entre e1 C o.:i'1)0 s'£ 

cialista y 81 c<:i j: it 2_1 ist Cl , entre lOG cUDles se cebl:., ten l os :tJc-!ses suE. 

d~sBrrol1ados, est~ 1uc~a se dcsplie~B ai:te un Im~ortante ~roblcmE de 

1E vida sociopol!tica de nuestros d!as como as Ie opci6n de l ~ s vias 

de desarrollo de los ~e!ues en complete e c t euo de atra so y eu pap~l en 

los rcluciones econ6mica s intern~cioneles. 

Los pa:lses subdc ~ a:crollados se encuentran ahora en una fase muy pec)!. 

1iar~ pues a1 habe r lo~r adoy& au sober8n!a ~ol!tica se encuentran a~n 

6,~midos en 01 m;~i rco de la de,P-endencia econ6mic8, ;JOI' 10 :,ue se hace n~ 

ceSario buscbr 01 nuevo rape 1 intern[c ie~a l a ju;&r en sus esfuerzos -

por- alcanzar la CJ18!1cipaci6n econ6micD J en -'-12. l5e e BG to 1a reorguniz.!a 

ci6n de 1 29 relaciones c con6micBS internacionales. 
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La crisis que se ahonda cada ' vez m6s en los palses industrializados 

cori economlas de mercado, se manifiesta en todas las esferas de l~s 

relaciones economicas 'internacionales, tanto en el modelo de la ' di 

vision internacional del trabajo, como en los resultados del comer 

cio, aSl como en la esfera de l a integracion economica internacio~ 

nal. Ante esta situacion existe una marcada preocupacion de los 

palses subdesarrollados en la esfera capitalist a mundial; a1 respeQ 

to, cabe mencionar los trabajos del economista Raul Prebisch quien 

dirigio en anos anteriores las Conferencias de las Naciones Unidas 

para el Comercio y Desarrollo y a'demas es autor de trabajos sobre -

problemas del desarrollo economico de America Latina en la problem~ 

tica de las relaciones internacionales, insistiendo en dichos trab.§. 

jos en la necesidad de contar t unto en la practica como en la teorla 

con los , instrumentos que solucionen los grandes problemas de los 

palses subdesarrollados. 

La inconsistencia de la teorla del comercio internacional salta a la 

vista cuando comparamos la realidad de los palses subdesarrollados 

, en e1 sistema de la o.i vision internacional del trabajo9 esta divi

, sion se da, bajo la forma 'de una division entre industria y agricul 

t:ura~ ) pero he side caracterlstico que ante los esfuerzos de los 
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palses primario-exportadores por lograr cierta independenciaecono 

mica, mediante la instrumentalizacion de cambios en su estructura 

productiva, han caldo nU8vamente bajo una variante de division i~ 

ternacional del trabajo en la que los palses industrializados s"i 

guen produciendo los bienes de capital e intermedios, relegando ·. a 

los menos desarrollados a la produccion de manufactura de ~onsumo 

lig~ro. En estas circunstancias se agudiza a~n m~s la dependencia 

economica de los ~ltimos mediante el monopolio del conocimiento te£ 

nologico, orientandolos a producir mercanclas agrlcolas, materias 

primas y manufactura de consumo no duradero y en la mayoria de las 

vecas realizandose solo una parte del proceso. 

Hasta 81 termino de la segunda guerra mundial, a~n se consideraba 

que el Laisser-faire debla desarrollar los palses perifericos del 

mismo modo que habla desarrollado a los paises altarnente industri.§. 

lizados y que tambien no habla otra salida po sible para el subdes.§. 

rroll0, constituyendo el fundamento teorico de esta filosofla de 

Laisser-faire en escala mundial, la teorla de las ventajas compar.§. 

tivas 0 de la especializacion internacional del trabajo. 

De ahl se desprende la importancia del estudio de la teorla ypoli 

tica economica en el campo del comercio exterior de un mundo que -
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evoluciona con tanto dinamismo y e n e l que aumentan las relaciones 

internacionales a la vez que se mantienen y profundizan las contrQ. 
.. 

dicciones fundament a les dentro de la politica de comercio exterior 

entre naciones con grandes disparidades economicas en el marco cQ. 

pitalista mundial. 

La politica economica es un intento de alcanzar un conjunto de 012. 

jetivos sociales 9 politicos y economicos relacionados entre ~i, 

que contiene n propuestas concretas como respuesta a problemas.eco-

nomicos especificos con el a f an de modificar 0 mantener la organiz~ 

cion y el funcionamiento del sistema economico . Estos propositos 

se h a cen expllcitos a traves de l a definicion de objetivos 0 metas 

llQ~ados por parte de los gobie rnos de turno. 

La politica econo~ica de comercio exterior es, en otras palabras, 

la accion deliberada del Estado par a ma n tenero modificar el com 

portamiento de la sociedad e n 10 que respecta a l as relaciones de 

comercio internacional. Esta politica persigue 9 concretamente, 

mantensr 0 provo car va riacione s tanto en e l nivel como en la estru~ 

tura de las exportaciones e i mportaciones 9 con su consecuente rel~ 
., 

cion con e l nivel neto de l a s reservas monetarias internacionales, 

·aI tipo de estructura productiva nacional deseada 9 etc . De esta 
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manera es como dicha politica se encuentra lntimamente ligada a la 

politica monetaria, politica fiscal, politica industrial, etc. 

Es de mucha importancia hacer mencion que el grado de eficiencia -

de la politica de comercio exterior esta limitado por la posicion 

que el pais ocupa en el contexto mundial. As! por ejemplo, las c~ 

racteristicas de la gran mayoria de los palses del tercer mundo y 

su posicion dentro de la division int ernacional del trabajo prov.Q 

' can efectos solo marginales en el comportamiento de las relaciones 

economicas mundiales. 

De acuerdo al tipo de objetivos de la politica de comercio exterior, 

esta puede dividirse en politica funcional y/o estructural. La P.Q 

litica estructural pretende provocar alteraciones en l as bases del 

funcionamiento del sistema socio-economico y al modificar la estruQ 

tura existente, c ambiar la importancia de los sectores productivos 

en cuanto a la dinamica del crecimiento, las relaciones con el ext~ 

rior, etc . Este tipo de politica de comercio exterior es un refl~ 

jo de la relacion de fuerzas dentro de la estructura de poder. Un 

ejemplo de p~litica estructural fue la implementacion de la politica 

proteccionista con e1 fin de fomenter el desarrol l o industrial interno, 
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en relacion a la politica de libre comercio imperante en el llamado 

modelo de desarrollo haci~ afuer~. 

Mientras que la politica funcional de comercio exterior solamente -

trata de ocasionar variaciones destinadas a ajustar el funcionamieQ 

to de la economia dentro del marco estructural existente, es decir, 

esta politica esta orient ada a lograr e l equilibrio entre la salida 

y entrada de divisas rel a cionadas con un adecuado funcionamiento de 

le economia. Asi por ejemplo, s i h a y un deficit en le balanza comer 

cial y este sobrepasa las posibilidades 0 conveniencias de obtencion 

de creditos externos, en tonces mediante e1 uso de los instrumentos -

de politica de comercio internacional se tratara de alterar el co~ 

portamiento de los agentes economicos para que disminuyan las impo~ 

taciones y/o aumenten l as exportaciones. Ademas de regular las divi 

sas , l a politica de comercio exterior cumple tambien otras finalid~ 

des, tales como la de proteger a todas las industrias nacionales freQ 

te a la accian de la competencia inte~nacional, la de adecuar la e~ 

tructura de las export aciones e importaciones a las necesidades del 

pais, tambien se relaciona a la politica f iscal en cuanto es un medio 

importante de financiamiento del gobierno y otras politicas mas que 

contribuyen a la consecucion de los objetivos de la politica de des~ 

rrollo. 
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B. INSTRUMENTOS DE P01ITICA DE COMERCIO EXTERIOR 

10s instrumentos de pol{tica de comercio exterior se dividen en 

directos e indirectos segun l a aplicacion que se les da como factores 

de influencia sobre la estructura, tanto de las exportaciones como de 

las importac iones a traves de su utilizacion en el campo de la politi 

ca de comercio exterior. 

Entre los ins trumentos de tipo directo han sido considerados los 

siguientes: 

- cupos 0 cuotas 

- prohibiciones 

- permisos previos 

- control de cambios, etc. 

Y como instrume ntos indirectos se han definido los siguientes: 

- aranceles aduaneros 

- subsidios internos 

depo~itos previos 

- tipo de cambio, etc. 

El tipo ds cambio es el instrumento al que posteriormente se le 

dedic a ra espec i a l atencion, detallando sus caracteristicas a 10 largo 

del tra bajo, en los diferentes aspectos que se analizan sobre politi

ca de comercio exterior en e1 pais. 

B.l nrSTRUIvlENTOS DIRECTOS. 

a) Cuotas de Importacion. 

10s cupos 0 cuotas de importacion constituyen un instrumento de 

politica de comercio exterior que ha sido ampliamente utilizado en p~ 
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riodos critieos de la economia; es -- aecir, durante las epocas en las 

que la Balanza de Pagos se encuentra COD g randes dificultades, 0 sea 

cuando es i mprescindible la asignac ion de las divisas disponibles a 

determinadas importaciones. 

Este tipo de instrumento directo esta concretamente relacionado 

con~ 

- Asignacion de una det e r minada suma de divisas para financiar 

las importaciones de un bien. 

- Asignac ion de un determina do quantum de importacion del bien. 

Sin embargo, si e l precio internacional del bien presenta un comport~ 

miento estable, entonces ambos procedimientos son identicos. 

POl' 10 gener a l, la imp lementac ion de este instrumento de politi

ca de comercio exterior, conduce a que se produzca un exceso de dema~ 

da sobre l a oferta fija, 10 cua l origina la busqueda de alguna nueva 

forma de asignac ion de divisa s . En la ~rac tic a , tal situacion ha in

centivado la corrupcion adlilinist"rativa produciendo g anancias anormales 

a los importadores favorecidos arbitrariamente con el cupo. 

b) Cuotas de Exportacion. 

En este caso, se fija una cuota a lo s exportadores con el fin de 

no entorpecer el abastecirniento del merca do interno. Dicha cuota se 

aplica en relacion a los siguientes objetivos: 
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i) Mantener los preeios internos bajos. 

Espeeialmente euando los preeios del mereado interno son inferiQ 

res a los preeios interna eionales, de tal manera que los produetores 

prefieren exportar en lugar de vender en el interior del pais puesto 

que asi obtienen inerementos en sus niveles de gananeias . Este instr~ 

mento ha side usado en el easo de bienes alimentieios aunque sus efee 

tos resultaron limitados tal como 10 demostro el easo del azuear y el 

cafe recientemente. 

Otra forma de eonseguir el mismo fin es gravando las exportaeio-

nes con un arance l tal que la suma del preeio interno mas el arancel 

se equipare con el preeio internaeional. 

P. t In 
P + araneel 
nae. 

ii) Evitar la propagaeion de las fluetuaciones internacionales de 

preeios al mereado interno. 

El uso de e ste instrumento se justifiea en la medida que evita 

las fluctuaciones en el mercado interno oeasionadas por la propagaeion 

de l as oscilaeiones del precio internacional en el mercado mundial. 

c) Prohibieiones: 

A trav8s de este instrumento se prohiben las importaciones de de 

terminados bienes y se apliea en caso de graves difieultades d~ comeI 

eio exterior 0 para prohibir las importaeiones suntuarias. Su efecto 
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se asemeja al de un arancel prohibitivo, por ejemplo un arancel del 

mil por ciento. 

d) Permisos Previos: 

Cuando se trata de este instrumento se somete a consulta las im

portaciones a realizar para efecto de estudiar un orden de prioridad, 

tal instrumento implica un conocimiento perfecto del sistema economi

co, 10 que a su vez significa la necesidad de contar con un personal 

calificado y honrado, ya que de no ser asi, como siempre ocurre, estos 

permisos se otorgan mas en funcion de una ganancia ilicita que de las 

necesidades de la economia favoreciendose de esa manera a quienes tie 

nen mayor poder de persuacion para obtener estos permisos, llevandose 

por tanto a l a economia una distribucion totalmente irracional de las 

divisas. 

B.2 INSTRmmN'I'OS I NDIHECTOS. 

a) Aranceles Aduaneros 

Los aranceles son un determinado tipQ de impuesto que puede ser 

fijo 21 0 ad-va lorem en relacion al Gomercio internacional y que se 

puede aplicar tanto a las im~ortaciones como a las exportaciones. 

i) Arancel de las Exportaciones 

El arancel de las exportac iones es un instrumento de politica de 

comercio exterior cuya aplicabilidad es de suma il)1portancia en los c§. 

zJ Especifico, al peso; co lones sobre kiligramo bruto de peso. 
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sos en que el precio interno es infer i or al precio internacional. 

Sus principa les objetivos consisten en: 

- Asegurar el abastec imiento del mercado interno, mediante el es 

tablecimiento de un arancel que restado del precio internacional 10 -

i gual e el precio interno. 

- Hacer 11egar recur~os al Gobierno. 

- Como instrumento de redistribucion del Ing r eso . 

En lo s casos de bonanza economica cuandolos precio s internacio

nales de lo s principales productos de exportac ion son relativamente -

a ltos y se advierte una e ntrada de divisas que supera a la esperada de 

acuerdo a la tendencia historica que podria ocasionar un exceso de li 

quidez monetaria sobrepasando la requerida por e l nivel del pro ducto 

naciona1 9 que a su vez daria origen a un impulso acelerador del proc~ 

so inflacionario; es entonces cuando cobra mayor importancia e l aran

cel a las exportaciones pues ademas de pretender la consecucion del 

~rim er objetiioanteriorment~ mencionaddconstituye un instrumento 

muy util para reducir e l nivel de la li quidez monetar ia a traves de la 

absorcion de un porcentaje del va lor total de l as exportac iones como 

ingreso fiscal. Por otro lad0 9 se evita en parte 9 e l incremento des

medido del consumo suntuar io representado en un a lt o porcenta je por 

bienes de lujo importados, que a su vez significaria una salida de las 

divisas anteriormente obtenidas por medio de las exportac iones efec

tuadas. 



- 16 -

ii) Arancel a las Importaciones 

Dentro de una estrategia de desarrollo el papel que juegan las 

importaciones es el de constituir una fuente alternativa de bienes 

para la economia. Su nivel depende de la posicion del conjunto de 

las demas cuentas de la Balanza de Pagos y a la vez resulta ser mas 

bien un dato, en tanto que la demanda de productos externos a mediano 

y a largo plazo tiende a agotar la capacidad de importacion como con

secuencia del nismo proceso de desarrollo; asi, dada la tasa de cam

bio adecuada, on relacion al nivel de las exportaciones y determinado 

01 monto doseado de la inversion e xtranjera 1 queda determinada auton~ 

ticamente el nivel de las import ec iones 01 cual viene siondo desde e~ 

te punta de vista, mas bien un Qato. Entonces el probloma do la poli 

tica de comercio exterior en relacion a las importaciones 1 os la de 

asegurar que su estructura corrosponda al papol que 10 cabe desempe

nar dentro de l a estrat ~ gia general de dosarrollo. 

Efectos de la Politic a A~anc c laria Aplicada a las Importaciones. 

Dada la importancia del arancel a las importaciones, se ha consi 

derado necesario llevar a cabo un breve analisis de los efectos de es 

te instrunento tanto en el consumo como sobre los ingresos fiscales, 

influyendo tambien en el desarrollo industr ial, ya que es 01 medio -

u tilizado para prot ege r a la industria nacional de la competencia fo-

ranea. 

1) Efectos sobre 01 Consumo. 

El arancel a las inportaciones tiende a reducir el nivel de con-
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sumo de bienes import ados , por otra perte, es te instrumento consti

tuye un m8dio para influir sobre la estructura de las importaciones. 

Una variacion en dic hos aranceles afecta la cantidad importada, efec

to ~ue dependera de la e lastici dad de la demanda interna p or import a-

ciones. 

2) Efecto Fiscal 

Los derechos arancelarios tienen como todo impuGsto la funcion 

de captar perte de l ingraso genorado en el sistema economico y trans

ferirlo al sector publico. 

3) Ef ec to Proteccion 

En Gs te sentido la politica arancelaria tiene por objeto crear 

una reserva de mercado en favor de la produccion interna protegiendo

la asi do l a compotencia extorna. Un arancel afecta en este sentido 

a l as indus trias ya instaladas como a su VGZ crea condiciones favor~ 

bles a la expansion de la produccion sustitutiva. La noc e sidad de -

es te tipo de proteccion en palses atrasados, proviene de elementos ta 

les como la ausencia de aconomias d~ ascala; inexist enc ia de economias 

externas tanto a l a empresa como a la economia en general; imposicio

nes por el usa de la tecnologia; todos es t os elementos como se ve, p~ 

nen aL sector industrial del pais en posicion desventajosa en relacion 

a la competencia externa y en condiciones impos ibles de dar inicio a 

un desarrollo industrial, especialmente en las primeras etapas de in~ 

talacion de empresas nuevas, peri ~ d 0 en ~ue l o s costas s on mayores y 

~ue se presentan t oda una serie de problemas relacionados a la organi 
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zacion de la produccion por 10 que es necesari ~ preparar personal es

pecializado y este a su vez adquiera e x periencia. 

iii) Principal c s Relaciones de la Po litica Arancelaria 

1) Politica Arancolaria en Relaci6n al Efecto Consumo. 

Dentro de la estrategia industrial de los paises atrasados, tra

dicionalrnento se ha buscado utilizar los aranceles para obtener en -

primer luger el efect o protecci 5n respecto a los bienes ya producidos 

en el pais y en relacion a incentivar nuevas sustituciones y en segu£ 

do luge r el efecto consumo en cuanto a l ,)s cemas bienos, especialmen

te en 10 referente a los bienes de consumo menos esenciales ya sea con 

el propos ito de l ograr mayores recaudaciones fiscales y/o comprimir 

la demanda interna y en c onsecuencia liberar divisas para importacio

nes was e senci a les; asi se busca por l a via de elevacion de los pre

cio s de los bienes importado s r educir el efecto demostracion a los -

consumi ~o res de alt o s ingres os y a l rnismo tiempo ovitar su propagacion 

a l o s e strat o s socialcs inferi ores. 

Lo anteri or ha dado origen a conflictos entre e l efecto consumo 

y el efecto protoccion, ya que por un lado al ponerle altas tarifas a 

l o s biene s de consumo se esta a la vez incentivando su proteccion in

terna y por tanto, se este propiciando el traspaso de l o s factores 

que son escasos, hacia la produccion de bienes que no s on esenciales. 

Luego tal razonami ent o conduciria al establecimiento de niveles aran

celario s bajos y por enda menor proteccion a productos no esenciales 



- 19 -

cuya produccion interna no se quiere ostimular. 

As! el pr ocurar ~ isminuir l as i Bportaciones ~ c Bi ancs ~c Consu

mo no esoncialos por me~i o Ge ar2ncolos eleva do s se ostaria protegie£ 

do mas intensamente aquellas producci anes menos esenciales llevando a 

una inadecuada asignaci6n de l o s recurs o s productivos y por otro lado 

a1 buscar opt i g iza r el uso de l o s recurs o s productivos internos por -

med i o de la' pr oteccion, se as taria despilfarrando 01 uso de las divi

sas que s on escasas. 

2) Politica Arancel a ria en relacion al Efect o Proteccion. 

Ya so ha d icho que a traves del aranc e l se trata de proteger 

a la industria interna de la compe t encia externa, c onsiderando los pr.£ 

blemas vistos e n relacion a l a economla de escala, economias externas 

generales y a la imposicion en el usa de l a tecnologla. Ahora bien, 

el problema ~ue se presenta es: Cual debe ser 01 alcance de tal pro

teccion? Cual debe ser su ni ve l? 

La proteccion da lugar por un la do a la e xpansion del aparato pr.£ 

ductivo int erno y par 10 tanto, al aumento de l ingreso y del emp1eo, 

a su vez que significa para el pais un ahorr o de divisas en relacion 

a l o s bicmes que s e i mpor taban anteriorment e . Pero en este sentido 

hay que considerar por o tro lado las i mportaciones tanto directas co

mo ind irectas que g onera la pr oduccion interna del bien en cuestion, 

luego 10 que interesa analizar es el ahorro neto de divisas, el cual 

viene siendo dado p or la reduccion en salida de divisas, c onsecuente 

8 la importacion del bien en cuestion menos los requisit o s directos e 
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indirectos que su produccion interna genera. 

De acue rdo a 1 0 vertido ant e riarrnente tendriano s da s criterios 

para pri orizar proyecto s alternativos de sustitucion, asi mientras rna 

yares sean los ahorr o s notos de divisas por unidad de capital inverti 

do, mas efectiva sera la sustitucion del bien, y tambien, mientras m~ 

yor sea el aUIDento del producto por unidad de capital 0 el valor gen~ 

rado por la inversion m6s prioritario sera dicho proyecto. 

Po r otra parte, la instalacion de tales ewpresas sustitutivas -

quiere decir el uso de los f a ctores, los cuales no son todos escasos, 

como e l caso de la laano de obra nO ' especializada y de algunos recur

sos n a turales los cuales no tienan uso alternativo y que por cons i

guiente su costo de oportunidad es igual acero, pero debido a los r~ 

qUisitos tecnolog icos existentes, la ocupacion de estos factores abuQ 

dantes dependen a su vez de su c onjugacion dentro del proceso produc

tivo con otras que son escasos, p or tanto , la instalacion de tales iQ 

dustrias sustitutivas lleva 81 us a de f a ct ores como el capital y mano 

de obra es pecializada y algunas materias primas escasas, las cuales 

tienen usos altenativo s dentro de l sector d e exportacion, es decir, 

en la medida que la obtencion de un Do18r en el sect or do exportacion 

signifique un menor cost o de oportunida d que el ahorro de un Dolar en 

le industria sustitutiva, el us a d e los f a ct ores escasos en Ie produ£ 

cion sustitutiva significaria una menor efi c iencia que si dichos fac

tores se usasen en la pro duccion para la Gxportacion. En resumen, la 

expansion d e la industria sustitutiva esta relacionada a le oferta de 

l o s fact ores cr{ticos y a su mas eficient e uso en relacion al sector 
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exporta dor. La anterior nos estaria dando una vision sobre los limi-

tes dentro do l o s cuales tendria que ubicarse el proceso sustitutivo. 

A la luz de l os problemas recientemente detectado s, cabe pregun-

tarse: Que se va a pr o tcger, y que nivel do proteccion se va a otor-

gar? Se va a dar i gual a todos los bienos, sean estos de C,'Jllsumo e-

sencial 0 no, materias primas 0 bienos de capital, 0 se va a descrimi 

nar por productos? En relacion al nivel de la proteccion cabe men-

cionar que una proteccion en f orma indiscriminada y excesiva ha llev.§. 

do en la practica a inoficiencias en el uso de los factores 9 ampara-

dos bajo tal proteccion l o s empresarios no se han preocupado de dis-

minuir sus costos usando asi factares que son escasos deficientemen-

te, 10 cual he significado ganancias excesivas y altos niveles de pr~ 

cios internos; por tanto, Gste enfasis excesivo que se ha dado bajo 

una proteccion exagerada e indiscrminada a la industria nacional ha 

tenido serio s efectos en la utilizacion de los recurs o s tanto inter-

nos como externos, pues ha conducido al desarrollo de industrias en 

general ineficientes y de altos costos. 

Empezaremo s el analisis para e l caso de un nivel uniforme de -

proteccion para los bienes de consumo y un nivel menor para los bie-

nes de capital y ma terias primas. El establecimiento de un nivel u-

niforme de proteccion para toda la gama de bienes de consumo fijarla 

un limite ' maximo a la expansion del a parato productivo, las empresas 

seg~n su grado de efici encia se estableceria sobre 0 bajo oste llBi-

te, por tanto se pondria un tope a la e ficioncia de 1a actividad eco 

B!8L10TEC r\ C:~:~J,t;?AL 

UNIVE.1UIUAU O f: f_L t'.)/' .. L\:r.:'" I. 
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nomica quedando las empresas ineficientes ante la alternative de 8~ 

" men tar su eficiencia 0 ser eliminndas por la competencia internaciQ 

nal, por tanto, tal po litica tendria que considerar un plazo adecu~ 

do para que dichas empresas se modernizaran. 

Frecio Internacional + Arancel 

t 40.00 

Em"presa 1l. 

Costos 

¢ 50.00 

+ ¢10.00 

Precio Interno 

t 50.00 

EmJ;resa B 

Costos 

¢ 55.00 

La empresa "A" productora del bien "X rr , ostaria en el limite de la 

eficiencia, pero debido a la heterogeneidad es tructural existente en 

estos paises l a empresa "B" productora del Bien "X" quedaria bajo el 

limite. El arancel estableceria el limit e maximo al precio interno 

y por tanto, la empresa "BIl inGficiente, tendria que salir del mer

cado si no mejora dentro del plazo establ e cido sus formas de produ£ 

cion. 

Ahora el problema se presenta en c omo definir este nivel basico 

de proteccion. En realidad, no e xiste ningun metodo adecuado para 

determinar tal limite, en el f ondo se trata de una decision de poll

tica economica de l os gobiernos en funcion de la estructura de poder 

que l o s sostienen, es decir, tal decision expresa el sistema de fuer 

zas que actuan e n la sociedad en un momento historico dado. A pesar 

delcaracter netamente politico de tal dec ision, algunos criterios 

que ayudar lan a determinar tal frarrja en relacion a lograr una mayor 

eficiencia en 01 funcionamiento de la o conomia y por e nda, el logrb 



del objetivo ultimo, es decir, su mantencion en e1 largo plazo est~ 

rian relacionados a la tasa de cambio; la capacidad para importar, la 

expansion de las exportaciones, el nivel de empleo y eri los ingresos 

fiscales. 

La tasa de cambio al ser determinada en relacion a la productividad -

relativa de los bienes de exportacion tradicionales tiende a estar sQ 

brcvc,luada en relacion a la productividad media del sector industrial. 

Sobreevaluacion que cabria compensar en la determinacion de este nivel 

basico de proteccion. En cuanto a la capacidad de importar, es neces~ 

rio tomnr en cuenta que si la expansion de las importaciones tiende a 

sobrepasar la capacidad para importar, habria que examinar en que me 

dida se podrfa utilizar el arancel como instrumento auxiliar para su 

contencion. 

Considerando el proceso de expansion de las exportaciones, el nivel de 

proteccion dependeria de las posibilidades expandir el sector tanto e1 

tradicional como el no tradicional y de su mayor eficiencia relativa; 

es decir, la proteccion estaria relacionada al costo de oportunidad de 

ahorrar un dolar en r e lacion al costo de exportar un dolar. Lo anterior ./ 

significaria que la productividad en ambos sectores tendria que ser 

igual, pero como hemos dicho, la productividad del sector tradicional es 

mayor por condiciones de tipo natural, y si se siguiera tal politica que 

considera 1a eficiencia re1ativa todos los recursos tendrian que diri 

girse al sector tradicional. Pero promover la expansion del sector -

tradicional, ya sea por la existencia de convenios de produccion 0 
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por la disminucion del precio internacional ante aumentos de su 0-

forta tales que una Elayor exportacion de dicho bien no implica ma

yores entradas de divisas para el pals y fomentar el sector no tr~ 

dicional por las mayores ventajas que presenta el desarrollo indus 

trial, en cuanto este promueve la aparicion de economias internas, 

externas a la em~resa y generales a la economia, ademas de promover 

el desarrollo tecnologico nacional, y }Jor otro lado, las fluctua,bi 

lidades inherentes al sector exportador hacen que la decision de e~ 

ta Polltica adquiera caracteres mucho mas compl ejos dependiendo en 

ultima instancia de la dinamica de l as fuerzas pollticas que concu 

rren en la estructura hist6rica del }Joder. 

Respecto al nivel del empleo se justificarla un mayor nivel de 

protecc ion en relacion a la capacidad de absorcion de mano de obra 

en las industrias sustitutivas. 

En relacion a los ingrecos fiscales, se concluye que deben ser 

mas bien un result a do de la c onsideracion de los restantes elementos 

influyentes en e l nivel de proteccion y no el punta de p~rtida para 

su determinacion, tal como ha tendido a hacerse la pract ica. 

La explicacion de estos criterios tiene por fln facilitar al PQ 

lltico la toma de decisiones desde un punto de vista relacionado a 

la s caracteristicas concretas del palS y a su mas ef iciente funcio-

namiento. 
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iv) ReSUQen del ti po de ProteccioniSQo Latinoamericano. 

Veremo s en t6rm{nos generales como en Latinoamerica se ha 

conjugado la politica de un nivel uniforme de proteccion para los 

bienes de consumo y otra menor para las materias primas y bienes de 

capital. 

Ha sido una tradicion en los pa ises de America Latina el de gra 

var con tasas menores a las ma terias r-rimas y bienes de capital, p.,2, 

ro tal tradicion ha significado en la ~ractica que en terminos netos 

se ha protegido on mayo r proporcion a las er;lpresas, mientras mas b.§. 

jo sea el valor que ellos agregan, 10 cual estaria en contradicion 

con 10 que dijimos en relacion a l o s beneficios consecuentes a la -

sustitucion de importaciones, por 1 0 tanto al dar mayor proteccion 

a las empresas que aport an meno r valor agregado , se estaria actuan

do en contra de una adecuada asignacion d e l os reeursos internos. 

Por otra parte, al poner bajos aranc e les a las materias p rimas y bi.,2, 

nes de capital, se as t aria descentivando su produccion interna, in

centiva ndo la instalac ion de empresas intensivas en el uso del caPi 

tal, siendo pr ec isament e la man o do obra, dentro de estos palses, -

el fact or abundante, pr oduciGnd o se por tanto distorsiones en el uso 

de l os factores productivos desestimulandb el desarrollo tecnologico 

a decuado de estos pa lses. Lo anterior ha llovado a la aparicion del 

eoncep t o de protec c i on e fectiva que e s una f or ma alt ernativa de me

die ion y que se define como la incidencia de l os derechos de impor

tacion s abre e l valor a g regada del producto, considerandatambien la 

tasa n ominal sabre cada insumo utilizado en la pr odueeion del bien -



- 26 -

en cues~i6n. Ahora defiriido Bl conceyto de proteccion efBctiva, _ 

los inversionistas se oriontaran on funcion de su mayor eficiencia; 

pero 10 anterior no asegura, por un l ado, que las inversi ones se di 

rijan hacia la produccion de biones de mayor esencialidad 0 priori

tarias pudiendo por tanto tresladarse a la produccion de bienes no 

esencialos; ~ero tal c ontradicci6n puedo ser resuelta a traves del 

uso de instrUQentos alternativos como la tributacion selectiva al 

consumo, a traves de la cual se aumenta 01 precio interno do un bien 

tal que los factor e s no se dirijan hacua su ~roduccion. ~Sl, a tr~ 

yeS de estos dos instrUQentos, se consigue darle una solucion a la 

contradiccion anteriormente planteada a traves del aranc e l se mej£ 

ra la utilizecion de la cepacida d para im~ortar liberandose divisas 

Para importaciones mas esenciales y e traves de l impuesto se logra 

racionalizar la estructura de las inversi on e s orientando los facto

res ~r~ductivos hacia los bienes mas prioritarios. 

Por otra parte en el analisis anteriormente realizado apareci~ 

ron d~s criterios de eficiencia en relacion a proyectos sustituti-

vos~ 

- Referente al ahorro nato de divisas por unidad de capital 

- Y al aumento en e 1 valor agregado en relacion al prayecto 

de inversion. 

ASl fue como se via que en 18 medida que un pr oyecto signifi

caba mayor sharro neto do divisas, mayor seria su eficiencia. Ahora 

con la aplicacion del conce~t o de proteccion efe ctiva y con i gual-
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dad de tarifes a l os bienes de consumo y a l os de capital, se e sta

ria consi~erando este aspecto, y a ~ue al au~entar l o s aranceles al 

us o de l os bienes de capital y l.:1atcr ias pr iIJaS se esteria favorecieQ 

do a a~uel~as ewfresas was integ racas a la econ omia naci onal y ~ue 

por tant o aportan mayores ahorros y valor agregado a la economia n~ 

cional. 

Otro pr ob lema ~ue c.etectamos en e l analisis anterior, e staba -

relaci onado al desincentivo ~ue significaba par~ la p roducci6n sub§. 

titutiva de bienes de capital y mat er ias primas, el mantenimiento -

de bajos arance l es a os t e ti po de b i enes , :per o su mod ificacion y el 

e stablec i miento de un limite de efic i enc i a es taria es t ab l ec i endo la 

asignac i on de recursos mes adecuados a estas producci on os; en tan

t o traspasaran es te Ilmite, e n relacion a la com~etencia int e rnaci£ 

nal , l os recursos se dirigirian hacia su produc cion int e rna, en taQ 

t o e l pa is no tuviese cond icion es para su ; r oduccion, ~stos segui

rian siendo i mport ados . Por otra part e , 01 aumento arancelario a 

los bienes de capital adecuaria el uso de fac to res a su disponibili 

dad interna. 

v) Probleuas de l a I mplement ac ion de la Politica ~ranc e laria. 

b cont inuac ion se presenta un resUmen de l os p rincipales 

p r ob l emas ~ue surgen de la aplicacion de la pO~ltica arancelaria; 

1) La aplicacion de un der-echo unif or me a l os bienes de produ.,£ 

cion gravar i a a insumos ~ue n o son suscoptibles de pr oducirse inter 

namente, aumentando aS l 01 pr ec io de l os bienes finales, es to es el 
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c·aso de algunos insumos difundidos los que rarticilJan en pequena 

proporcion en 18 forQacion do l os costos industrialos, pero que a 

la vez son ~ateria prima de la produccion de muchos bienes, como 

el caso de la energia el~ctrica~ el ~cido ~ulf6rico, etc. 

khora dicho problema podria solucionarse a traves de la apli 

cacion de aranceles diferenciales en tanto su liberacion no impli 

Cara distorciones en los niveles de proteccion efectiva aplicados 

a bienes de consume. 

2) Otro problema en relacion a la po litica arancelaria anali

zada, esta relaeionado a la heterogeneidad en la estructura del se~ 

tor industrial; luego de establecor un limite de eficiencia, tal si 

tuacion significaria dejar a raucha s pequenas :t Qedianas empresas a 

merced de la com~etencia internaeional, ahora bien, por otro lado, 

la eliminaeion de estas empresas significaria para la economia una 

disminucion en el em; le o y una mayo r concentracion productiva. Pe 

ro si el nivel de arancel se fija a u~ n ivel tal de dar proteccion 

a e stas empresas, se perder i a prec isamente su caracteristica prin

cipal, es decir, la de aumentar la eficiencia general de la econo

mia y la da asignar recursos de 8cue~doa 6stg efectividad tope, -

otorg~ndose por otro +ado, una pro teceion exagerada a aquellas em

pr~sas de mayor productividad, originando por tanto, ganancias eXE 

geradas. Tal problema tiea i mpliea toda una estrate~ia po litica en 

torno a aument 2r la produe tividad de las emi-resas marginales, es -

deeir, tras de ella est~ la n eees idad de instrumentar un eonjunto 
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.de politicas paralelas en rolaci6n a cr6dito, ayude t6cnica, etc. 

3) Finalmente verem~s que la el-licacion Co la politica aran

celaria unifo rme sobre las iml)O rtaci.ones significarla un aumento 

en los precios de los bienos agrlcolas u otros esenciales que no 

es posible producirlos en e l ~ais; en este caso, seria necesario 

aplicer tarifas diferenciales de acuerdo a la esencialidad de. los 

bienes de consumo en cuestion . Resp e cto los bienos agricolasque 

son :producido s internacionalmente, .fiero cuya product i viciad - :por co£ 

diciones climtticas u otres es hlenor a Ie internacional, tal ara£ 

cel podriaeliminar su produccion interna. En aquellos casos en 

que .la tierra no tuviese usos alternativos por sus particulares -

. caracterlsticas,. la aplicacion de esta politics significarla dejar 

. un factorocios o , portanto en estos casos especiales seria tam

bien necesario aplicar aranceles diferenciales a tales productos 

o prohibir su imlJortaci6n. 
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b) El ,TiP6 deCaobi6 

En este aca},lite ser~n \presentadas algurias consideraciortes te',£ 

ricas sobre los aSfe ctos correspondientes al tipo ,de cambio, in~

trumento de politica de comercio exterior que es el mas importante 

para efectos de la elaboracion de este trabajo, en el cual se Fre

tende llevar a cabo una evaluacion del oomportamiento del tipo de 

canbio a 10 largo del desenvolvimiento del comercio exterior del 

pals y haciendo enfasis en su relacion con e1 debil proceso de in

dustrializacion logrado a partir de 1960 , dentro del marco de la 

integracion economica centroamericana. 

El tipo de cambio ha sido definido como la relacion de precio 

entre la moneda nacional y el oro 0 alguna moneda extranjera consi

derada internacionalmente como un medio de c~mbio. Ests instrumeQ 

to de politica economica es de ti r o indicativo y general pu~'s'tq:£ ' C1U~'i /" 

afecta tanto los flujos de eXfortaciones como de las importaciones, 

y a traves de ~l indirectamente se dictan indicaciones a los agen-

tes economicos respecto a la toma de decisiones sobre produccion -

y/o consumo referente a la e1ecci6n entre bienes naciona1es y ex

tranjeros. 

~ continuacion se analizaran brevemente los principa1es efec-

tos de las variaciones del tipo de cambio sobre las importaciones 

y las exportaciones en tres casos tipos previamente seleccionados. 

Los tres casos tipificados son los siguientes: pais desarrollado -

(Caso I), palS subdesarrollados (Caso II), y el caso especial de un 
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pais similar a algunos latinoamericanos (Caso III). Cabe mencionar que 

la limitaci6n mas importante de esta tipificaci6n es que en la realidad, 

la mayoria de los paises podrian ser considerados de manera mas precisa 

como casos mixtos y/o intermedios pero no se enmarcarian estrictamente 

en ninguno de e stos tres casos tipos, sin embargo, para efectos de ---

comprensi6n de los efectos del instrumento de politica ha sido necesa-

rio presentar esta tipificaci6n. 

CASO I 

i) Efectos de las Variaciones del Tipo de Cambio sobre las -

Importaciones 

Cuando un pais posee gran influencia en el comercio interna

cional, de tal manera que variaciones en su demanda p~r bienes importa

dos afecta el precio de estos; entonces ante una modificaci6n del tipo 

de cambio varian tanto el precio internacional como la cantidad deman-

dada. Si se aumenta el tipo de cambio se provoca una disminuci6n del -

nivel de las importaciones y una baja paralela del precio internacionaJ. 

de esos bienes, ambos descensos dependeran del grado de elasticidad de 

la oferta y demanda.Se puede tomar como ejemplo tipico de este caso a 

los paises desarrollados. 

p. 

Om 

o gm 
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Donde: 

o = Curva de la oferta mundial m 

d l Curva de 12 demanda interna por bienes im~ortados antes de 

18 devaluaci6n. 

d2 Curve de l a demanda interna por bienes importados despues 

de la subida del tipo de camblo 

P . Pre cio internacional 
~ 

<1m Quantum de las importaciones 

C.b.SO II 

Para la mayoria de los P8ises subdesarrollados el precio in-

ternacional es un dato y 1 & curva de 18 oferta Dundial es infinit~ 

mente elastica a dicho ~recio. Por 10 tanto, las variaciones en 

el tipo Ge cambio unicament e alteran . al quantum importad0 1 cu~a -

modificaci6n de p ende de la elasticidad de la demanda interna por 

los pr oductos importados . ~si por ejeill~lo, ante un alza del tipo 

de cambio se origina una disminucion del quantum de las importa-

ciones. 

p·1 ~ , 

Pi I------------~------~------------- Om 

o qm 
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Donde: 

o Curva de le oferta mun dial (infinitamonte inelastica) 
m 

d
l 

Curva de la demanda interne ~or las importacianes antes 

del alza del ti~o de cambio. 

d
2 

Curva de la demanda interna par ~roductos importados des

pues de la devaluacion. 

Pi Precio internacianal 

qm Q,uantum de las iml-'ort a ciones 

eliSO III 

Pero en un f als en que los agentes economicos no responden aQ 

te variaciones en el ~recia interna de las im~ortaciones, entonces 

el efccto de las altoraciones en el ti~o de cambio sobre las impo£ 

taciones, es casi nul o al r o s~ccto. Este cas o es comun en los pai 

ses l a tinoamericanos enque le olasticidad de la demanda por la gran 

cantidad de bienes im portados sumamente rlgida, ademas en estos 

palscs l a s im~ortaci ones no tienen en general buenos substitutos -

nacionales que reemp lacen a las producciones ext ernas. 

El pr oceso do sustitucione s el cual partio de los biones de 

consumo n o duradero, sufrio un cambio en su estructura de produc-

cion, pasando a sustituirse las importaci on e s de bienes interme-

dias y de c apital n e cesarios Para pro ducir internamente bienes de 

consumo n o duradero. Esta situacion lleva a que las importacio-

nes se fueran hacienda cada vez mas impr e scindi bles, tal que, cual 

quier disminucion en la cavacidad de iml:-ortar afecta ya sea a la 
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produccion interna, al e~~le o , al crecimiento economico, etc. 

t o rn~ndose asi l a domanda por i mportacione s sumamente r!gida, tan

t o por las necesid8do s de la produccion interna y la no sustitui

bilidad entre producc ion nacional e i mporta da, como por l o s requi 

sitos tecno l og icos ba jos l os cuales se r e alizo el proceso de sus

titucion, tan de~endienta de tecnologias i mport adas , as! al redu

cirs e l as i mpor tacione s de b i enos do consUBO a 10 imprescindible 

se redujo al mismo tiempo la sensibilidad de su respuesta ante v.§. 

riaci ones del tipo de cambio. Coco tambi~n se aCfl io el rango -

entre su grado de sensibilidad para responde r ante bajas y ante 

alzas del ti po de cambio. 

Lnte bajas de l ti~o de cambio la indu s tria nacional con me

nor g rado de pro t e ccion es reem~lazada por la i mportada, en cambio 

ant e un a lza de l tipo de camb i o , e l nivel de act ividad de Ie eco

n omia t oma tiempo en alcanzar l os nivele s de precio de b ido al de..§. 

fase an l a r espu os ta de l os a gentes ec onomicos y al perfo do de m~ 

durac i on de l as inversiones neccsarias p8ra a mplia r la capacidad 

instalada 0 para las instalacion e s de nue vas industrias sustituti 

v as . bhor a bien, la respuesta ante variaciones en 01 tipo de ca~ 

bio en rela cion a l a s i mportacione s, es dife r ente en l os paises -

desarrollados e n donde elIas tienden a r epr esentar volumenes red~ 

cidos del consumo nacional, puesto que l a mayor par t e del abaste

cimi ento es p r oduccion i n t e rna caracterizada por una alta sustitui 

bilidad con las i mportaciones , luego un aumento en la produccion 
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de sustituto) phede re ~resehtar una dis ill inuci6nel~vada de las 

im~ortacione s. Ll dovaluarse el ~rocio de l o s bi e nes importa

dos s e e ncarecen ~ara l o s consumid ores nacionales en relaci6n -

al mismo ~roducto producid o int e rnawente, 10 que lleva un aume~ 

to e n la demanda de dichos bienes y a une disminuci6n en la de

manda de l o s bienes import g dos. 

ii) Efectos de las Variaciones del Tipo de C8mbio sobre las 

Exportaciones. Caso 1. 

Un~als caracterizado p or un alto nive l de indus triali

zacion e influencia en mercado mundial, con sus eXl ,ortaciones con~ 

tituidas casi totalmente ~or productos manufanturados y cuya ca

pacidad de ~r o ducci6n posee una g ran flexibilidad ~ara res ponder 

a las variaci ones de la demanda, c omo c onsecuencia ante variaci£ 

nes del ti po de · cambi o ex~ e rimentara cambios no solo en el precio 

sino tahlbi6n en el vo l~men y e l valor total de sus exportaciones 

cuya magnitud de p ende ra del g rado de elasticidad de la demanda e,!. 

terna. Por ejeml'lo si s e allillenta su tipo de cambio, bajo el su

pue sto que se manteniene c onstant e el nive l int erno d·e p r e cios, -

equivale a disminuir el precio de exportaci6n prorno viendo rin in

crement o en la demanda externa y puest o que 81 pals cuenta con la 

capacidad de sati s facer 1 0 S incrementos de la de manda, entonces 

en suma se obtendrlan aumentos eri volumen y valo r total de las ex 

portaciones a tra v~s del alza del tip o de c ambio. 
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Px 

o 

Px Precio de ~xportacion 

qm Quantum de las Exportaciones 

dm demands mundial 

qx 

01 Curva de la Oferta de eXiJOrtacion antes de l a devaluacion 

O
2 

Curva de la Oferta de EXfortacion despu~s de la devaluacion 

CLSO II 

Un pais cuya oferta de ~roductos de exportacion es rigida en 

e l c orto plazo (es decir no tiene c~~acidad de responde r rapida

mente a incrementos 0 d e creillent o s de la demanda) como e s el caso 

de l os productos primarios para exportacion, y cuando ademas ca

rece de influencia en e1 mercado mundial, entonces su ingreso de 

divisas por ex~ortacion fluctua alrededor de las oscilaciones del 

precio mundial . Si se devalua en este pa is, manteniendo c onstante 
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el nive1 interno de precios significaria bajar e1 nivel de precios del 

producto de exportaci6n 10 cual podria dar origen a un incremento en -

la demanda externa (dependiendo del grade de elast icidad de la demanda 

externa), pero como la oferta es r igida, entonces el volumen de expo~ 

taci6n se mantendria constante y en r e sumen 10 ue disminuir~ ser~ e1 -

valor total de las exportaciones . 

fTc ____ lPx ___ _ 
Px 

Ox 

I 
0 - - - qx 

Px = Precio de exportacion 

qx = Quantum de exportaciones 

Ox = Oferta de Productos de export z,ci 6n 

dl = Curva de la demanda mundial antes de la devaluaci6n 

d2 = Curva de la demanda mundial despues de 18- devaluaci6n. 

CASO III 

Algunos paisos latinoamericanos se caracterizan por ser prin 

cipalmente export adores de producto s primarios, sus estructuras produ£ 

tivas son sumamente rigidas, alta concentraci6n de la riqueza y del --

ingreso, tienen r e lativamento poco poder de negociaci6n en las trans8£. 

ciones internacionalos de tal manera que no pueden hacer variar el nivel 



- 38 -

no ~ueden hacer variar el nivel del precio internacional de 

sus productos de ex~ortacion y en muchos casos la magnitud de la 

exportacion esta sometida a cuotas u otras barreras arancelarias. 

En atras palabras, el precio internaci onal de l os p roductos fr i

marios de exportacion es gene ralmente f ara estos paises un dato 

' sobre e1 que ~ificilmente podr6n·influir. 

111 aumentar el tipo de calubio, los exportadores nacionales 

reciben mas en t~rhlino de la moneda nacional adn cuando a nivel 

internacional su ~recio no varia. Por ejemplo, si una libra de 

caf~ vale el precio de un dolar I e significa a los exportadores 

recibir ¢ 2.50 a un dolar ¢ 3.00. una libra de caf~ aunque in

ternacionalwente continuara costando un dolar, los significaria 

recibir a los exportadores ¢ 3.00. 

En general, si se establece un alza del tipo de cambio no 

altera el precio internacional, por 10 tanto tampoco podria hacerse 

variar la demanda externa. Sin embargo los productores int e rnos 

de l os productos de exportacion se verian f omentados a invertir 

para .f;roducir y exportar un mayor volumen pUesto que despues de 

la devaluacion c a da unidad exportada re presenta un mayo r ingre-

so en terminos de maneda interna. Fero en un corto plazo seria 

praciicamente i mpos ible incremontar el volumen r roducido y expo£ 

tad0 debido a la alta rig idez de la e structura productiva de pr£ 

ductos prima rios. Post e ri or mente al perido de maduracio~ de la 

inversion y dependiendo de la imlJortancia dei pais cortiO productor 
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del bien de exportacion, entonc es la variac ion de la oferta, 

consecuente a la variacion en 81 ti~o de cambio, alterar~ 0 no 

el precio internaciona l y el aurnento 0 disminucion en el valor 

d e las exportaciones depender~ de Is elasticidad precio de la 

demanda mundial. Lue go si ella es mayor que la unidad un aurne,£ 

to en el tipo de cambio eUillentar~ el valor de las ex~ortaciones 

y viceversa. 

En el corto p laxo, sus efectos sabre la concentracion del 

ing reso serlan regres ivos; porque siempre que se mantenga consta,£ 

te el nivel intern~ de precios, entonces el ingreso adicional obt~ 

nido en ceda unidad exportade despues de la devaluacion, serla -

distribuido de manera diferente al ing reso normal y quedarla en 

un cien por ciento en illanos del exportador directo. Esa distri

bucion del ingreso adicional repercute en una mayor concentracion 

del ingreso, razon por la cual en caso de aumentar el ti~o de 

cambio serla necesario una mayor intervencion gubernamental que 

i mplement e rnedidas paralelas progresivas en au captacion de in

gresos fiscales. 
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c. DIFERENTES USOS DEL TI1'O DEi C";.lvlB IO COMO I.i\fSTRUlVlENTO DE POLIT ICi. 

DE COMERCIO EXT:h;RIOR. 

La a p licacion del Ti 1.0 de Cambio COLlO instrumento de poli

tic a de Comer cio Exterio r incluye una €ama de posibles alterna

tivas cuya seleccion debe corresponder tanto a los objetivos de 

po liticas pro~ues t os COLlO a las caracteristicas s ociales y eco

nomicas de tipo e structural y c oyuntural, ya que a la vez de e

lla de pe nde e l grado de sensibilidad de los a gentes economicos 

para respon der pos itivaillente ante v a riac iones del tipo de cam-

bio . 

Entre las princ i pales y mas comunes alternativas de aplic~ 

cion del Ti po de Cambio es tan las siguientes: 

- Tipo de CaLlbi o Fijo; e l valor de 1a moneda naci onal mantiene 

una relac ion fij~ r e s pec to al o r o u otra mo neda extranjera. 

- Tipo de Cambia Fij o y ~61tiple: Establecimiento de diferentes 

tipos de cambio do a cuerdo a l as c1ases do transaccion r e ali

zada , siendo cada uno de e llos fijo. 

_ Ti1-o de CaLlb i o Libre 0 Fl otante~ El tipo de cambio 6nico que 

varia c an l os covi Ll i ent os de l a oferta y la demanda de divisas. 

_ Ti~o de CaLlbio Libre y M61ti~l e ; e l tipo de cambi o v aria de -

acuerdo a la oferta y d emanda de divisas y tambi~n de acuerdo 

a las diferentes clases de transac i ones 0 pro ductos. 

- Tipo de Cambi a Programado : las variaciones del ti po de cambio 

estan p l an i f icadas en e l mediano y largo plazo de acuerdo a -

los r e querimientos de coo rdinaci on y pr ogr ama cion economica g£ 

neral. 
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C.l CRITERIOS DE SELECCIOH 

Ahora bien, la eleccion adecuada de uno u otro tipo de pol{tica 

cambiaria debe estar en funcion de las caracter{sticas concretas 

de cada pars y son multiples y muy variados todos los aspectos -

que debieran ser considerados. A continuacion se mencionan alg£ 

nos de los criterios de seleccion mas i mportantes que deben ser 

tomados en cuenta 9 a saber: 

a) Condiciones de estabilidad en la Balanza de Pago s 

b) Estructuras de propiedad de los medios de produccion 

c) Fluctuabil idad de lOG terminos de intercambio 

d) Estabilidad en el nivel de precios internos e internacionales 

e) Estructura monopolica de l a oferta de divisas 

f) Movimientos de Capital 

C.2 BREVE ANALISIS DE LAS MBDIDAS CAMBIARIAS 

En este acapite seran analizadas brevemente 18s diferentes altern~ 

tivas de aplicacion del tipo de cambio como instrumento de pol{ti 

ca de com ercio exterior , tratando de relacionar cada tipo de medi 

da cambiaria con lo s criterios de seleccion previamente enumerados. 
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a) Tipo de Cambio Fijo 

En relacion al criterio de es tabilidad en la balanza de pagos 

y en consid~racion a los an~lisis a los an~lisis de elastici

dad para palses latinoamericanos, una polltica de cambio fijo 

no es la m~s adecuada para estos palses, por otra parte la im 

plantacion de un tipo de cambio fijo Ie dejarla el mercado a 

merced de las especulaciones de los oferentes de divisas, ni 

variarla ante fluctuaciones coyunturales en los terminos del 

intercambio, pero el tipo de cambio tampoco puede puede ser -

i g ualmente eficiente ante situaciones cambiantes y la polltica 

de comercio exterior; por tanto, debe ir adaptandose a las co~ 

diciones del desarrollo. En relacion al criterio de estabili 

dad de los precios, se plantean problemas aun mas importantes, 

e l tipo de cambio en estos casos al mantenerse fijo, 10 hace 

solo en terminos nominales pero en terminos reales varla de 

acuerdo al ritmo inflacionario, 10 que tiende a desalentar las 

exportaciones, especialmente aquel1as que no son tradicionales 

y tiende a fomentar las importaciones, ademas los deficit y 

disminucion de reservas a l as que la aplicacion de tal polltica 

conduce, llevan a crear expecta ti vas en torno a una fu tUl'a dev.§!; 

luacion, 10 que se traduce en acumulaciones de inventarios de -

bienes importados, en compra de divisas, si no existe una regl~ 

mentacion al respecto 0 en sentido contrario, conduce a la for 
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macion de mercados negros. POI' otra parte, los movimientos de 

capital de corto plazo se retiran, as decir, compran dolares b~ 

ratos antes de 18 devaluacion, luego una vez que se ha devalua-

do vue lven, ~umentando aSI su stock de c apital en moneda nacio-

nal, con los mismos dolares que recientemente hablan retirado. 

El resultado de tales , situaciones es un empeoramiento del defi 

cit, 10 que lleva a un aumento de endeudamiento externo, pOI' 

tanto la polltica de cambio fijo en condiciones inflacionarias 

tiene como resultado una mayor dependencia del exterior. 

b) Tipo de Cambio Fijo y M61tiple 

Como hemos dicho anteriormente, el tipo de cambio as un instr~ 

mento genera l que afecta tanto las exportaciones como las impor . -
tacienes, ahora bien, e l tipo de cambie multiple afecta ademas a 

la estructura de l as importaciones. En la practica, su use ha 

dado erigen a muchos problemas administrativos, fraudes, etc. 

Ahora, esta selectividad se puede lograr igualmente a traves de 

otros ins trumentos que luego analizaremos, l a eleccion de uno u 

oiro dependera de l a organizacion de l a administracion publica 

y de l a s caracterlsticas del sector exporta dor tradicional, ya 

que comunmente se ha utilizado esta polltica cambiaria en rela 

cion a estes sectore s, estab leciendose tipos de cambio diferen 

c i a les en relacion a l reste d e 13 economla, ahera el exito de 
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ella ha dependido de las formas de propiedad, de la incorpora

cion del sector externo en l a economia nacional y de las posi

bilidades de reemplazar insumos nacionales por importados o Ta.!!!, 

bien se ha utilizado la politica de cambios multiples en rela

cion a las inversiones extranjeras que producen para el mercado 

internal pero en la practica tal politica ha tendido a reducir 

los aportes de capital en divisas y ha llegado como consecuen

cia que los inversionistas extranjeros traten de obtenerlos en 

los mercados locales, ademns al abaratarse la compra de insumos 

en el extranjero cada vez se produce una menor integracion de 

estas empresas al me rcado nacional, por ot~a parte, tal politica 

significa que con el mismo monto de moneda corriente se pueden 

comprar mas divisas, abar a tando de de es te modo, el envio de 

sus remesas • . Asi es como en la practica los efectos han side 

mas bien negativ~s en relacion a la ap1icacion de esta po1itica 

cambiaria. 

c) Tipo ~e Cambio Libre 0 Flotante 

En relacion a las condiciones de estabilidad en 1a balanza de 

pagos, entenderemos por condiciones de estabilidad a la tenden 

cia hacia la i gualacion entre la entrada y salida de divisas. 

Supongamos una economia cOn un deficit, es decir, con exoeso de 

demanda por divisas respecto a su oferta y supongamos tambien -
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que se aumenta 81 tipo de cambio, entonces tenderlan a disminuir 

las importaciones y a eumentar l as exportaciones; po~ ejemplo: en 

el caso de l as exportaciones se tiende a aumentar el volumen flsi 

co de 10 exportado, pero a su vez, esto tiende a disminuir el pr~ 

cio, y en el caso de las importaciones, tanto en 81 quantum como 

el precio en divisas tienden a disminuir. En ultima instancia, 

el resultado final depende de si l as sumas de l as elasticidades -

de la demanda por importaciones en nuestro pais y de la demanda -

por nuestras exportaciones en el exterior es mayor que l a unidad, 

si es aSl, se dan las condiciones de estab ilidad . Ahora bien, los 

antecedentes en 18 practica referente a los palses subdesarrolla

dos conducen a conclusiones que esa suma es mayor que uno~ y por 

tanto una devaluacion conduce a una reduccion del deficit en la ba 

lanza comercial. Pero por otro lado, para que un mercado libre 

funcione eficientemente es preciso que ningun exportador pueda co~ 

trolarloi pero se de tal caso que en numerosos palses subdesarro 

llados existen tales condiciones en relacion a la oferta de divi 

sas , es comun que uno 0 pocos productores, los cuales son a veces 

en su mayorla extranjeros, controlen un porcentaje elevado de los 

retornos de divis as , un mercado aSl controlado queda sometido a de 

cisiones arbi trarias que se basan muchas·- veces en terminos de esp~ 

cu1acion 0 de acu8rdos tornados externamente, creando situaciones -

de ina stibi1idad en relac ion a1 comercio exterior. Por tanto, los 

criterios relacionados a 1a propiedad de los Qedios de produccion 
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y a la estructura monopolica de la oferta de divisas no serian con 

gruentes con la existencia de un tipo de cambio libre. Analizando 

10 relacionado a la fluctuabilidad en los terminos del intercambio, 

esta situacion es comun en los paises latinoamericanos, y ella si~ 

nifica variaciones continuas en las disponibilidades de divisas y 

por 10 tanto tambien fluctuaciones continuas en el tipo de cambio; 

mucha s veces estas fluctuaciones ob e decen a circunstancias coyunt~ 

rales 9 tales como dumping 0 e scasez momentanea de un bien a nivel 

mundial, pero como dijimos, el tipo de cambio debe entregar indic~ 

ciones sobre que y como producir a los agentes nacionales y por 

tantoj t ales sena s dejadas al libre jue go del mercado pueden ser 

erraneas y no estar de acuerdo a la estrategia de desarrollo. En 

los paises desarrollados la existencia de mercados a futuro, es d~ 

cir, la presencia de especuladores regula y estabiliza el mercado 

evitando tales fluctu a cione s de tipo coyuntural; por ejemploj si 

existe un exceso de divisas, ellas acumulan para venderlas en el -

futuro. Para que tales mercedos operen es necesario que existan -

movimientos libres de capitales de corto pl a zoj pero en nuestros -

paises no existen especuladores nacionales con suficiente capacidad 

financiera 0 con facil . acceso al credito externo en momentos de de 

fici encias en la oferta de divisas. 

d) Tipo de Cambio Prog~amado 

Este tipo de cambio es regulado por la institucion encargada de la 
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planificacion, puede ser fiJO como cambiante segun las circunstaB, 

cias; su nivel se determina de acuerdo a la estrategia general de 

desarrollo y en su fijacion se toman en cuenta las proyecciones -

de la oalanza de pagos a mediano plazo, tal ~ue las decisiones 

~ue tomen lo s agentes economicos se basan en tendencias y no en -

movimientos coyunturales esporadicos, ademas tal tipo de cambio -

forma parte de un plan g eneral y es por tanto congruente con el -

resto de l a pol{tica economica. 

Las proyecciones de 18 balanza de pagos por un lado consideran el 

movimiento comercial de exportaciones e importaciones y por otro 

lado, los mov imientos de capital; la balanza de pagos en t~rminos 

contables s i empre esta en e~uilibrio, aSl, si un deficit en su 

parte comercial implica una neces idad de prestamos para su fin~ 

ciamiento y por 10 tanto, °el tiene ~ue reflejarse como un movimien 

to en la cuenta de capital, viceversa en r e lacion con las export~ 

ciones. Ahora dentro de una pol{tica de tipo de cambio programado, 

10 importante es ~ue el endeudamiento externo esta de acuerdo a un 

plan 0 estrateg ia, es decir, el endeudamiento externo tiene que 

adapt:arse por un lado a las 'posibilidades existentes, ya que no 

toda brecha de exportaciones e importaciones es posible, pues ella 

esta limitada por la capacidad del pais para obtener pr~stamos e1S 

ternos, pero por otro lado, este endeudamiento tampoco puede ser -



- 48 -

igual a las posibilidades de obtencion de creditos sino que debe b~ 

sarse en los planes existentes , es decir, si el desarrollo se piensa 

alcanzar a traves d e l ahorro naciona1 g entonces menor debe ser el en 

deudamiento deseado y por tanto menor tiene que ser la brecha ent re 

~xportaciones e importaciones. El tipo de cambio debe fijarse a un 

nivel tal que logre un comportamiento de los individuos en el sentido 

-de alcanzar la brecha deseada~ 

Una de las caracterlsticas en r e lacion a este tipo de cambio es que 

su fijacion no se hace mecanicamente sino que por el contrario se -

fija de acuerdo a un programa, esto es consecuente al hecho, ya que 

un aumento brusco en el tipo de cambio no trae mejorias inmediatas 

en las exportaciones al no existir en estos palses sustitutos inteE 

nos de l os bienes exportnbles, caso contrario de los paises desarr£ 

llados, en que los bi ene s de exportacion s on saldos de su produccion 

internal por 10 tanto, es preciso que maduren nuevas inversiones para 

poder aumentar l as exportaciones, en cambio un aumento enel corto 

plazo solo traerla aumentos de beneficios a los actuales exportadores 9 

la politica as! definida debe por tanto considerar un aumento paul~ 

tino y def inido e n el tipo de cambio. Otra de las caracterlsticas 

que considera este tipo de cambio programado esta en re lacion a la 

alta productividad de las 8xportaciones tradicionales que por sus -

condiciones de tipo natural, esta por e nc ima de la del resto de los 

sectores de la economla, as! la fijacion del tipo de cambio en rela 
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cion a la productividad de estos sect ores signific~rian ganancias 

anormales en los sectores tradicionales, los cuales no tendr!an -

probablemente justificacion en terminos de aumento de l as export2 

ciones, lue go la fijacion del tipo de cambio debe considerar en -

tal sentido el uso de los instrumentos selectivos paralelos como 

subsidios u otros en relacion a los productos no tradicionales con 

tal de adecuar las exportaciones al nivel deseado en relacion a 

l as i mportaciones y al financiamiento externo . 

CAP I T U LOll 

CARACTERIZACION DEL COlvilliCIO EX'I'ERIOR SALVADORENO 

DURAN~'E EL PERIODO DE 1960 - 197 5 

La economia salvaqorena9 al igual que las del resto de Centroamerica si 

gui o a partir de la decada del sesenta una politica de desarrollo "hacia 

adentro" basada en una fuerte proteccion e. la industria nacionalo 

Con anterioridad a ese period0 9 las economias Centroamericanas eran econ..Q. 

m!as 1l1onoproductoras y mon~exportadoras en l as que el nivel de crecimien 

to economico estaba deterQinado principalmente por la tasa de crecimiento 

del producto que se exportaba (ce.fe). Practicamente la totalidad de los 

productos de caracter manufacturado se importaban. Las crisis que se han 

veni~o dando en las economias desarrolladas han significado una fuerte 

caida en el precio de las exportaciones 9 10 que ha dejado a estas economias 
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en una situacion precaria en r e lacion con su capacidad para efectuar 

aquellas importaciones de las que dependla gran parte del consumo in 

terno. Esto llevo al est ab lecimiento de aranceles y otros tipos de 

instrlli~entos proteccionistas a la indus tria nacional, como forma de 

disminuir la dependencia abs oluta que exi s tla para realizar importaci£ 

nes seg~n fuera el precio del producto exportado. Este tipo de pollti 

cas se via reforzada en momentos que significaron disminucion de divi 

sas y que se tradujeron en imposibilida des de obtener los productos im 

portados provenientes de lo s palses desarrollado s o 

Las circunstancias anteriormente senaladas, que de alguna forma infl~ 

yeron en las pollticas de la CEPAL a partir de fines de la decada del 

40, significaron la adopcion g eneralizada en Latinoamerica de una es 

trategia de desarrollo basada en una industrializacion dirigida, en -

la que se trataba de fomentar al maximo la industria nacional prot~ 

giendola de la competencia externa. 

La estra tegia de desarrollo 'anteriormente descri ta, conocida comunmen 

te con el nombre de es trateg ia de sustitucion de i mportaciones, ha 

perrnanecido vig ente en todos los palses centroamericanos en forma inal 

terable& 

En e1 caso salvadoren o, si bien esta estrateg ia produjo una industri~ 

1izacion relativamente bastante fuerte, tuvo el problema de haber side 

una estrateg ia de s ustitucion de i mportaciones indiscriminada y, en 
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consecuencia, poco selectiva. Esto deriv6 en el funcionamiento de in 

dustrias ineficientes de~ido principalmente a la falta de competencia 

externa y en un sesgo anti-exportador, todo 10 cual se tradujo en una 

deficiente y distorsionada asignaci6n de recursos. Es importante ob 

servar tambien que, si bien la dependencia respecto de las importaciQ 

nes pudo haber disminuido por el lado de los biehes finales, la depe£ 

dencia total aument6 si se considera la importaci6n de insumos y bi~ 

nes intermedios en general. Por otra parte, un problema de fonda que 

presenta la estrategia de sustituci6n de importaciones, aSl aplicada, 

se refiere al hecho de que al comienzo de su implantaci6n la economla 

crece en la medida en que se sustituyan nuevas importaciones, pero una 

vez que ha terminado el proceso de sustituci6n, el crecimiento de la 

economla dependera en gran medida del aumento de la eficiencia de las 

indus~rias sustitutivas, 10 que es muy improbable que ocurra en econo 

mlas de mercados pequenos, al no existir competencia externa. 

La economla salvadorena ha experimentado toda la situaci6n anteriorme£ 

te descrita, agravada especialmente por los problemas existentes desde 

1969 y posteriormente en 1973 que haclan que la economla se enQontrara 

en las puertas de un proceso inflacionario, con una tasa de infla~i6n 

nunca vista en 20 anos atras, con una alta e irracional protecci6n a la 

industria nacional, con una moneds permanentemente sobrevaluada, con 

una acumulaci6n de deuda externa acelerada y con deterioro en las reser 

vas internacionales. 
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En esta situacion se encontro la economia salvadorena hasta 19759 fecha 

en la que aun n o se ha disenado una estrategia de apertura de la econ£ 

mia hacia el exterior bien def inida, en l a que tanto el tipo de cambio 

y el arancel sean i ns trumentos que influyan en el nivel y composicion 

del comercio exterior respect ivamente 9 dada la gran import anc ia que re 

presenta este sector en la econorn ia salvadoreBa. 

A. EXPORTACIONES 'l'RADICIONALES 

Durante los ultimos anos ademas del c afe, dos productos mas han adqui 

ride importancia en el proc es o de acumulacion de 1a economia sa1vado 

rena, elIas s on el algodon y el azucar los que en 1960 juntos represe~ 

taron e l 14. 2 por ciento de l as exportaciones totales para luego l1egar 

a represent a r el 31 por ciento de participacion en 1975. Una caract~ 

ristica de este periodo es que la dinarnica de la economia salvadorena 

ha esta do determinada por l a evo lucion de los precios y volumenes" de e~ 

portaciones tradicionales en el total exportado a 10 largo del periodo 

1960 - 1975 como 10 podemos ver en el Cuadro No.1. Se deduce de ell0 

que a pesar de lo s esfuerzos ~ealizados por a lcanzar la diversificacion 

economica se ha continuado con la dependencia de una gama limitada de 

pr~ductos de exportacion cubri endo cas i l a s do s terceras partes del to 

tal exportado sujetas siempre a la vuln erabilidad externa. 
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CUADRO No . 1 

EXPORTAC I ONES SA1VADOREi~A S 

(En Por centa j es) 

1960 1965 1970 1975 il 

Cafe 69 . 3 50.9 51. 2 32 . 8 

Al godon 13. 5 20 . 0 9 ·8 14·8 

, ' .L-i.ZUcar 0 .7 0 . 8 2. 9 15. 9 

SubtQta l 83 . 5 71. 7 63 . 9 63 .5 

Otras Export ac i qnes 16. 5 28 . 3 36 .1 36 .5 

Tota l 100 .0 100 . 0 100 .0 100 .0 

Dest i no: 

il. Cen t r oameri ce. 10 · 5 24 ·18 31. 2 29 .1 

Al resto de l Mundo 89 . 5 75 . 9 68 .8 70 . 9 

FUENTE : Rev i sta de l Banco Centra l de Reser va . 

11 Cifras P~e liminares . 
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B. EXPORTJ,CIONES NO TRLDICION.tLES 

El grueso de l as exportaciones no tr 2. dicionales en el per:lodo coE! 

prendido de 1960 a 1975 han s ido en su mayor:la productos provenie~ 

tes de la industria manufacturera y su destino ha sido el mercado 

centroamer icano acusando dinamica de crecimiento elevadas debido -

particularmente 2 la apertura ofrecida por dicho mercado, los que 

on la mayor:la de los productos se movieron en un ambito de e l ll~ 

ma do "libre comercio". En efecto, 01 crecimionto de las exportaciQ 

nos entre 1960 y 1966 fue sup erior al 32 por ciento; posteriormente 

la tasa de crecimiento declino al 12.5 por ciento en el per:lodo 

1966-1969; y entre 1969-1972 dicha tasa no sup ero los niveles de 7.2 

por ciento. 

La tendencia del comercio de exportacion do estos productos ha d~ 

crecido durante los ultimos cinco anos y dicho retraso proviene G£ 

pecialmente de la ca:lda de las exportacione s salvadorenas a la r~ 

.. .. -
g ion. Esto particularmente para El Salvador os muy grave, puesto 

que las exportaciones han determinado el ritmo de crecimiento de la 

actividad manufacturera y do l conjunto de l a econom:la, incidiondo -

en los niveles de desemp leo y los dGficits de balanza de pagos. 

Mientras el mercado de la region se saturo de exportaciones salvadQ 

renas, especialmonto de manufacturas, hesta el perlodo de 1970 01 

mercado mundia1 no hab la sido toc a do todav:la en gran parte, por 10 
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que el mercado regional alcanzo sus limites potenciales on cuanto a 

mercado y su crecimiento estuvo limitado por el crecimiento secular 

del mercado regional como un todo. Otro factor limitante fue la e~ 

tructura industrial regional al no desarroll arse en base a la com 

plementariouad, sino, que por 01 contrario 1 0 hizo sobre bases co~ 

petitivE::s. 

Lo que se gano on participacion de las exportaciones no tradicion~ 

l es al resto del mundo fue relativamente muy poco en todo el periodo 

analizad0 9 de un 15.0% en 1960 se p a so a un 17.4% en 1975, situacion 

que nos explica la poca prioridad que se ledio al ill orcado internaci£ 

na l extrarreg ional a dichos productos.Por otro lado los precios i£ 

ternacionales m6s bajos que la de nuestros productos potenciales de 

exportacion en a lguna linea de pro ductos pudo haberse solventado en 

un mediano plazo. 

C. CONCLUSIONES 

El crecimiento que 8xperimento 1a economia en este periodo se debio 

especialmente al estimulo de los precios de las Gxportaciones de 

los productos tradicionales, dopen diendo exclusivamente de tres pr£ 

eluctos provenientes de la agricultura representanGo al finai del P£ 

riodo de Bnalisis cerca del 65 por ciento con respecto al total ex 

portado. 
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Las f uentes de donee provino el dinamismo de l a s exportaciones no 

tradici onales en su mayor l a provenientes de la industria manufac tu 

r e r a han desaparec i (:o y es t an l a tentes l os efectos de l a vu lne rab1 

1idad externa donde e l c iclo economico de las economles desarrollQ 

das de t ermina fU 8rtes impac tos desequilibradores en l a activi dad -

int erna de terminado por e l parcial ebandono de la int egracion y 

por la dificultad que present a romper l as barrer a s c omerciales exi~ 

tentes en l o s merc ados Gxtrar egi onales espec ialmente en los p erlodos 

de r oce sion economica . 

Deb ido a la conformacion estructural de l adistribucion del ingreso 

l a or i entac ion que se l e d io a l e sust itucion de i mportaciones de£ 

tro de l proceso de divers ificacion economi ca fue l a de i mpr i mir tl 

picamente una sust itucion de tipo horizonta1 7 produciendos e una se 

rie do produ c t os superfluos de consumo f i na l, dificultandose aS l -

un proce s o de integrac ion ve rtica l en l a estructura produc tiva que 

aunque libero div isas para la i mportac ion de otros b i Gnes condujo 

a una mayo r dependenc i a externa de l s i stema 7 originandose s i empr e 

fluctuaciones en l a capacidad de i mport aciones deb i do a l a limitada 

diversificac ion de la s exporta c iones pr i mar ias afectando la importQ 

cion de bi enes intermedios y de capital. Los cambios tecno l ogicos 

y es tructurales de l a produccion manufacturera se traduj e r on en r~ 

qui s it os de insumos y de b i ene s de capita l i mportados . La inadecuQ 

da orientacion de l pr oceso sustitutivo contribuyo a l a rigidez de -
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las importaciones y por otro lado, la excesiva proteccion a los prQ 

ductos no tradicionales contribuyo a Que muchas industrias fueran -

ineficientes de competir en mercados fuera de la region, frenandose 

de esta manera el proceso de diversificacion economica1 obligando -

al sistema a bus car nu eva s formas para recuperar el terreno perdido 

debido a la orientacion del desarrollo imprimida a la economla sal 

v adorena, de crecimiento hacia afuera. 

C bPI T U L 0 III 

EL PROCESO DE INDUSTRULIZ1 ... CION N.uCIONl,L 

Lo Que algunos palses latinoamericanos hablan realizado ya antes de 

la post-guerra 1 es dec ir 1 01 proceso de diversificacion industrial, 

en 01 palS se inicio en 19611 al implantarse una nueva polltica de 

de sarrollo cuyos rasgos son similares a los present ados por los de 

mas palses Que ya hablan iniciado su desarrollo industrial, pues di 

cho proceso comienza con la produccion de bienes de consumo no dur~ 

dero y duradero, para luego continuar con los bienes intermedios y 

la produccion de algunos bienes de capital de facil produccion. 

La orientacion de la polltica de desarrollo se realizo manteniendo 

intactas las relaciones de produccion en el campo yJnicamente con 
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si<lerando l a ampliacion de la demanda de la region centroam8ricana. 

Es necesario a~vertir que la participacion del estado en este prQ 

ceso fue de vital i mpo rtancia debido a que la base empresarial era 

tOdavia relativamente <lobil, h a biendo sido necesaria su pro teccion 

en el lapso de (~es peque. .ill respecto Rafael Menjivar dice: "El si~ 

tema fin anciero no ajeno a este proceso, constituye uno de los in~ 

trumentos was i mportantes para ll evar a delante las nuevas politi 

cas" 11. Sin embargo, era precise introducir algunas variantes en 

su estructura, que favorecieran al desarrollo de estos procesos. 

~lgunos de los cambios que experimenta est e sector son: 1961, se 

decreta la Ley de Control de 'l;r ansferencias Int e rna ciona-les y su 

r eglamento; Ley d e Reorganizacion de l a Banca Central, la cual se 

ejecuta en e l mismo ano, se crea la Financ iera Nacional de la Vi 

vienda~ se funda l a Ldministracion de Bienestar Campesino; se es 

tabl ece e l Fondo de Desarrollo; se decre t a l a Ley de lnstitucione s 

de Credito y Organizacione s ~uxiliares. 

El proceso de industrializacien deriva en un cambio relativamente 

acelerado de l a estructura pro ductiva de l pals r eflejandose en un 

a umento de su grado de industrializacion . So l ament G en e l periodo 

1961 - 197 1, e l producto industr ial crecie a una tasa acumulativa 

anual de 7.9fo frente a un crecimiento de l 4 .0% entre 19 55 y 1959; 

11 Rafael Menj I var - Crisis de l lJesarrollismo, caso El Salvador, 
EDUClI, 1977. 
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sin embargo sus mayores efectos fueron significativos en e1 periodo 

1961-19~7 cuando e1 producto industrial crecio a una tasa promedio 

anual del 10.7% debido a la gran expansion de las exportaciones, 

con la apertura del Mercado Comun Centroamericano. 

Un importante cambio operado en la industria manufacturera es que -

mientras el peso del producto industrial en el producto total de la 

econom!a se elevo de un 16.3 por ciento a un 19.2 por ciento en el 

decenio 1961-1971. En cambio la ocupacion en dicho sector, desce~ 

di~ desde 12.8 por ciento en 1961 a un 11.4 por ciento en 1971 con 

respecto a la ocupacion total del pais. 1/ 

La rapida expansion industrial y los consiguientes cambios en la e~ 

tructura de las importaciones dificulto la correcci~n de los aju~ 

tes de la balanza de pagos a traves de las politicas de contencion. 

Por otra parte la dependencia del mercado exterior, las desorden~ 

das fluctuaciones en los ingresos de exportacion junto a una dema~ 

da estable de necesidades de importacion as! oomo la de~endencia -

tecnologica y financiera de las econom!as industrializadas requiri~ 

ron de un inventario de reservas de cambio exterior y de una jera£ 

qUizacion en sus usos a signandole mayor prioridad al pago de los a~ 

ticulos de mayor necesidad para e1 desarrollo y para el pago de de~ 

das externas, derivadas de esas transacciones en el marco de la 

PREALC. 
1975. 

"Situac{6n y perspectivas del empleo en El Salvador", 
Tomo I, Pagina IV - 5 
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nueva estrategia en marcha; cebe i!lenc ionar que uno de los princip.§; 

les factores y ueterminantes de l deseCluilibrio externo paso a" ser 

e l'pago creciente por concepto de retribuciones a la inversion elf 

tranjera derivada de l e. importancia Clue la participacion de l caPi 

tal foraneo ha observado durante el proceso sustitutivo. 

/ 
I Posteriormente una serie de factores int e rnos al desarrollo del se£ 

tor industrial centroamericano y la cornpetencia misma de las empr~ 

sas en las diversas ramas industriales incidi~ron neg~t ivamente en 
I 

./ la marcha del proc8so "integrativo "11evandolo a una fase altal!lente 

proteccionista a nivel de CaGa pais culminando con el rompimiento 

del Mercado Com~n Centroamericano en en el aHo de 1969, por el con 

flicto entre El Salvador y Honduras. ~l enfrent el!liento provoca de 

hecho e l cierre de la principal Yla de comunicacion y la perdida 

del mercado afectando las posibilidades de exportacion y e l rit 

\ mo de crecimiento del sector industrial manufacturero. 

En el casO de la indust rializacion salvadoreHa j si bien esta estr.§; 

tegia de desarrollo produjo una industrializacion relativamente 

bastante fuerte comparada con el resto de los palses del areaj tuvo 

elproblema de haber sido una estrategia de sustitucion de import.§; 

"ciones indiscriminadaj de wanera independ iente eminentemente comp~ 

titiva y sincomplementariedad con los sistemas productivosde los 

otros pa lses, dificultando la continuacion del proceso sustitutivo 



en las ramas intermedias y de capital, 10 cual se tradujo en una 

deficiente y distorsioneda aeignaeion de reeursos de la "region. " 
r---

Haciendo un detenido analisis del desarrollo economico de El Salv~ 

dor durante los ultimos veinte anos nos damos cuenta que dicho d£ 

sarrollo acusa aeeleraciones y ' retrasos, destacando principalmente 

y moviendo a preoeupaciones el hecho de que la tasa de desarrollo 

ha ido demostrando una tendencia claramente descendente en los ul 

tim~s anos. 

4_ DESTINO DE Lk. .PRODUCCION INDUSTRHL 

La estrategia de desarrollo hacia adentro efectuada en las eco~ 

mias centroamericanas se llevo a cabo mediante la ampliacion de la 

demanda en forma horizontal, es decir, sin la realizacion de c~ 

bios estructurales en el sectoragropecuario, que conllevar!a a una 

redistribucion progresiva del ingreso y eonsecuentemente a una ex 

pansion del mercado interno en forma vertical a nivel de cada pais, 

hecho que signifieo para la economia salvadorena la adopcion de una 

industrializacion de tipo exportadora, orient ada a la demanda exte£ 

na,configurandola altamente dependiente hacia e1 mercadoexterior, 

que Ie provee insumos y las materias primas,. volviendo eada vez mas 

fuertes las presiones sobre la balanza de pagos ante la neeesidad 

cada vez mayor de requerimientos de divisas para atender la demanda 

de los nuevos componentes importados. 
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En otras palabras el uesarrollo industrial hacia afuera condujo a 

la 'econom{a a aumentar la dependenc ia externa precisamente por que 

dicho proceso se realizo en inde~endencia del sector agropecuari o, 

por 10 que su dinamicidad requirio cada vez de mayores cantidades 

de reservas de cambio ~or l a adicion de l os nuevos componentes i m 

portados. Lunque no se tienen cifras exactas correspondientes a 

, insumos i mportados der ivados del desarrollo industrial, Rafae l Men 

\ 
j{var cita en su libro "Crisis del .iJesarrollismo, caso "El Salvador" 

que hasta 1969 el 87 . 8% de la materia prima utilizada en e l p roceso 

productiv~ era importada, aSl como la tecnolog{a utilizada en l as 

empr esas mas i mportantes. Otro indicador que proporc iona una 

idea de la situacion de dependencia ' es la comparacion de l a evol£ 

ci6n de las exportaciones y las i mpor t ac iones totales de origen i~ 

dustrial, pues aque llas apenas cubren en una tercera parte a las -

importac i ones de origen i ndustrial. -'?J 

1/ Obra citada, Pag ina 46. 

Vease Cuadro No.8 para el Q,uinquenio 1971 - 1975 como ref.2, 
rencia, por no disponer de informacion deaffos anteriores. 
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1.- Demanda Interna 

Si bien es cierto ~ue la demanda interna de productos proc~ 

dentes de la industria manufacturera salvadorena es relativ~ 

mente importante, esta variable no ha side un factor dinamiz~ 

dor del proceso, lejos de eso la demanda interna en terminos -
de participaci6n durante los ultimos anos, ha ido disminuyen-

do en comparaci6n con la expansi6n de la demanda externa s1 

tuacion ~ue nos indica ausencia 0 limitacion de las politicas 

y medidas encaminadas a mejorar la distribuci6n del ingreso 

para estimular la demanda interna e imprimirle un mayor din~ 

mismo a la actividad economica en su conjunto. 

CULDRO No. 2 

EL S1l.LV.i.DOR: DESTINO DE LL PRODUCCION INDUSTRIi>.L 1971 - 1975 
(En Porcentajes) . 

.Ano 

1971 

1975 

Mercado 
Interno 

Mercado Comun 
Centroamericano 

Resto del 
IVlundo 

Total 
Destino 

100.0 

100.0 

FUENTE: Diagnostic.o del sector industrial per:Lodo 1971 - . 1975. 
Ministerio de Econom!a. 
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2.- Dernahda Externa 

oJ!' El cOillportamient 0 de la dei~1anda 8xterna durante el periodo de 

analisis ha perrnitido sostener tasas de crecimiento economico 

e levado para la industria manufacturera en particular. La a~ 

pliacion del mercado vara todos los pai ses participantes en el 

Mercado Comun Centroamericano les permitio tasas de crecimiento 

nunca antes alcanzado , hasta ese momento o El comercio en con 

junto aumento de 1959 a 1970 en aproximadal"iBnte mi l por ciento, 

dandole un fuerte estimul0 a la inversion nacional a traves de 

este modelo. Durante la decada sBsenta los productos salvador~ 

fios destinados a la reg i on no tuvieron problemas manteniendo Ie 

participacipacion mas alta en el cOillercio intracentroamericano 

hasta 1969 . -

CU1.DRO No. 3 

PJiRT I CIP.b,CION S.i~LVADOREf~li EN EL COlvIERCIO REGION1.L 

(En Millones de pesos corrientes C. b.) 

EL S.bLV 1,DOR CENTROil.lYIERICi,. 

EXPORTl!C IONES $ C. il.. % $ ·C. 1::. . % 

1960 12 · 7 38 . 9 32.7 100.0 

1969 84.9 32 09 258.3 100.0 

1970 75.0 25 .0 299·4 100.0 

FUENTE: El proceso de desintegracion centroamericana. 
Oscar Menjivar - EC.b, tornados de SI ECA. 
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Oscar Menj{var afirma a l respe cto que (f s i bien no se abandono el 

model0 a gro-exportador prevale ciente ha sta e s e momento, el proceso 

de acumulacion de capital adqui ere nueva din a mica: nueva s perspeQ 

t ' 11 ivas se abrieron ante el: ~ 

El unice incentiv~ import ante a la expansion de l a s exportaoiones 

durante la d~cada sesenta fue la oreacion de la zona de libre co-

mercio . con la apertura del mercado comun. En cambio para las e~ 

portacione s de fuera del area no se dio ninguna politica de apoyo 

que les permitiera mayores posibilidades de expansion ni siquiera 

para aquellos productos en los cuales se contaba con buenas condic,i.£ 

nes competitivas internacionales; no es sino hasta 1970 que se comie~ 

za a buscar forma s de penetrar en dichos mercados me diante la aplic~ 

ci~n de medidas de politica promociona1es y de apoyo. El copamie~ 

to del mercado regional y .las divergencias internas de los paises -

centroamericanos dieron al tr a ste con l a s posibilidades de conti-

nuar con e l pr oc e so de expansion y acumulacion a nivel re g ional, r~ 

z~n por la cual inm e diatamente despuGs se co@ienza a promover el c£ 

mercio extrareg ional de productos no tradicionales,aunque penetrar 

las barreras i@puGstas p or e stos @ercados la situacion se torna dif~ 

rente si se co@para con la planteada en e1 mercado reg ional. Aquella 

,Pol!tica i.LJ.plioa corapetir en preoios, calidad, escalas de proc(uccion, 

cam~ailas promocionales., etc., que naturaloente significan Ilayorea 

El proceso de desintegracion centroamericana, Oscar Menjivar, 
EGA No. 339/340 Enero-Febrero 1977, Ano XXXII, UGA. 
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costos para el pais, por 10 que para poder competir internacional 

mente con algunos productos se necesitara de mayor proteccion que 

la que se otorgo con la integracion regional; pero con diferentes 

modalidades. Sin embargo, po dr{an ser aprovechadas las caract~ 

rlsticas del sector exportador no tradicional que presenta una .-

fuerte ele.sticidad de oferta y genera alto valor agregado nacional, 

absorvedor de empleo y tecnolog{a y de otros efectos externos fav£ 

rabIes a la ~conomia nacional. 

~. CONCLUSIONES 

C~LCTERIZbCION DE Lb INDUSTRILLIZ~CION SLLV~DOREN~ 

En el pais se dieron ciertas precondiciones import antes que fav£ 

?;~ recieron al· crecimiento industrial a partir de la decada pasada; 

estas fueron por el lado de la oferta: una sobreabundancia rela-

tiva de mano de obra con grados importantes de calificacion previa 

y potencial; vigencia de tasas de salarios reales sumamente bajos 

que constituyeron un fuerte est{mulo para la radicacion y expansion 

de empresas; ·la ubicacion g eografica y posibilidades de transporte, 

tanto con respecto a la region como en relacion a los mercados e~ 

trarregionales; por otra parte, la predisposicion gubernamental -

para el otorgamiento de todo tipo ' de concesiones e incentivo~.~e 

diversa indole. .L:.unque durante el decenio de los sesenta el pIi.£. 

cipal estimulo al crecimiento 10 constituyo la aperture. de los 
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mercados centroamericanos, debido a que no se dieron cambios fund~ 

mentales en Ie distribucion del ingrcso manteniendo aSl 180 -gran e§. 

trechez del mercado interno, caracterlstica que tuvo couo consecuen 

cia que se manifestaran dificultades en el dinamismo de ciertas r.§. 

mas industriales. 

La paulatina saturacion del proceso de sustitucion de importaciones 
.... ~.-... 

a nivel regional y los desequilibrios de balanza de pagos en algunos 

parses miembros originados por las diferencias de desarrollo y el -

consiguiente intercambio desigual, plantearon dificultades crecien-

tes al dinamismo del sector exportador en la industria manufacture-

ra, cerrando eSl las posibilidades de expansion de la actividad in-

dustrial y los esfuerzos de divGrsificacion economica. 

Uno de los principales instrumentos de polltica utilizado para esti 

muler el cr,§cimiento industria l 10 constituyer~~los distintos regl 

menes de incentivos fiscales y aduaneros a las importaciones con 

destin~ industrial. Con la perdida del f:le rcado comun centroameric.§. 

no se orienta una polltica a promover la exportacion hacia afuera -

del area ampliando las exencione s fiscales y aduaneras e incentivan 

do la inversion extranjera proporcionandole mayores concesionGs de 

tipo cambiario. Debido a Gsto es que el crecimiento industrial ma-

nifiGsta una debil recuperacion parcial aunque sin alcanzar el din.§. 

mismo que caracterizo al primer quinquenio de la decada pasadao 
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CAP I T U L 0 IV 

POLITICi;.S ECONOMICkS E INSTRUlYIENTOS UTILIZl.DOS Pil.RL EL FOMENTO 

DE L.CTIVIDLDES INDUSTRI1..LES Y DE COMERGIO EXTERIOR 

lu INCENTIVOS FISC1.LES Y CONCESIONES .... DU1..NER.l.S 

Uno de los principales instrUJ:lentos legales utilizados a 10 largo 

del perIodo analizado ha sido la ley de Fomento Industrial de 1961 

que posteriormente fue reformada en varias ocasiones hasta llegar 

en 1967 a ser derogada por la vigencia dol Convenio Centroamericano 

de Incentivos Fiscales al Desarrollo Industrial, a partir de marzo 

de 1969. Dicha ley esta basada fundamentalmente en incentivos fiE. 

cales tales como exenciones en impuestos sobre la renta y utilidades 

y los impuestos sobre activos y el patrioonio de las empresas; exe£ 

ciones aduaneras tales como derochos aduaneros, gravamenes conexos y 

derechos consulares. Estos instrumentos han venido mOdificandose y 

ampliando su campo de accian de acuerdo con las necesidades impues

tas por contradicciones internas al mismo proceso y por la acentua

cion del crecimiento industrial, uniformandose a nivel regional en 

1969. Otro instrumento legal que contiene los incentivos fiscales 

os la Ley de Fomento de Exportaciones implantada en 1970 y posterio£ 

mente reformada en 1974. 

b. posar de la importancia de estos"instrumentos de polItica como pr.£ 

motores de la industrializacian, se ha objetado mucho que los incen 



- 69 -

tivos fiscales traducidos en sacrificio fiscal han representado m~ 

nores ingresos parael presupuestc fiscal 10 que alternativamente 

podr{an orientarse al gasto publico canalizandolo al sector irdus-

trial. Se argumonta tambien que las exenciones han beneficiado a 

un grupo reducido de industrias y no a la economia en su conjunto. 

B. POLITICA DE FOIvlENTO 1. LoilS EXPORTL.CIONES 

Esta politicatione por objeto fomentar las exportaciones de produ~ 

tos no tradicionales fuera del area oentroamericana. El instrume!!, 

to legal importante 10 constituye la Ley de FOlilento de Exportaoio-

nes ililplementada en 1970 y posteriormente modificada en 1974, como 

una respuesta inoediata a la crisis del comorcio exterior salvado-

reno originada con la perdida parcial del comercio oentroamericano 

derivado del conflicto honduro-salvadoreno a mediados de 1969: En 

efeoto, el mercado hondurefio se cerro completamente y e1 comercio 

con el resto de los paises se contrajo por el dificil acceso a las 

vias de comunicacion importantes con la consiguiente perdida de d,i 

namismo del crecimiento industrial y de la economiaen general. 

La crisis del mercado comun fue motivo importante para que se le -

diera impulso a la busqueda de mercados extrarregionales a los pro 
" . -

ductos industriales y demas no-tradicionales debido a que las posi 

bilidades de expansion interna eran nulas practicamente y no ofre 
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clan alternativa de corto plazo, por 10 que se evidencio el modelo 

exportador del crecimiento industrial del pals dependiendo su dini 

mica fundamentalmente de la ~manda externa. 

En un principia l os principales instrumentos de politica conteni

dos en la ley de Fomento, se reducen a exenciones aduaneras y fis 

cales para las empresas de exportacion a si como tambien un reg imen 

cambiario que favorece atractivamente a la invers ion extranjera. 

Posteriormente con la reforma de 1974 la Ley contiene la creacion 

de zonas francas, importante regimen que facilita: la radicacion 

de industrias especialmente si se trata de pequenos y medianos es 

tablecimientos; el reg imen de las empresas comerciales de exportE 

cion que actuan como concentradoras de produccion facilitando los 

tramites a los pequenos industriale s; e l instrumento de creacion 

del fonda de garantia pGra credito de exportacion y e l instrumento 

de certificado .. de compensac ion tributaria para las empresas no ac£ 

g idas a los beneficios de la ley y que realicen exportaciones fu£ 

ra del mercadoregional. Este ultimo instrumento concede e l unico 

b eneficio a los ar"t esanos. Por ultimo es de mencionarse la creE 

cion del Instituto de Comercio Exterior (ISCE), como principal in~ 

titucion encargadade implementar toda esta politica de comercio -

exterior. 
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C. POLITIC.LJ. .L.R.b.NCEL.ARIA 

La politica arancelaria salvadorena sufrio durante el decenio de 

los sesenta, variaciones import antes debidas en primer lugar al 

proceso de incorporacion del pais al mercado comun centroamericano; 

y en segundo lugar, a faltas de definicion en la politica industrial. 

La consecuencia fundamental del primer hecho fue la eliminacion de 

las barreras arancelarias internas entre los paises de la region y 

la elevacion de las t a rifas vigentes por parte de los instrumentos 

del arancel comun centroamericano. Sin embargo, al producirse la 

inc orporacion del pais al sistema del arancel uniforme centroameri 

cano se sobreprotegio a ~a mayorla de las industrias tradicionales 

~el pais dado que las tarifas aplicadas para la region fueron en -

general mayores que las que nacionalmente hablan sido aplicadas 

hasta ese momento. En .efecto, la proteccion arancelaria para los 

bienes lig eros de consumo duradero y no duradero subio en un prome 
. -

dio de 72 por ciento a 150 por ciento; en cambio las materias pri-

mas disminuyeron sus niveles arancelarios de un 20 por ciento en -

promedio al 15 por ciento, 10 cual elevo considerablemente la pro 

teccion efectiva a la industria manuf a cturera de bienes ligeros; 

e1 nivG1 ,arancelario de los b ienes de capital descendio de un .pr.9.. 

media del 10 par ciento al 6 par ciento. 
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En segundo lug ar, por faltas en la definicion de la politica indus 

trial el ~rav&men a la importacion se utilizo en sustitucion de las 

restriccione s cambiarias y los controles cuantitativos a la i mpo rt.§. 

cion marc&ndole al impuesto aduanero una funcion estrictamente fi

nanciera, es decir, con fines de llevar ingresos al presupuosto fis 

cal. Con la adopcion del N~UCb aparentemente el arancel pierde 

aquella fLmcion y comienza a usarse como un instrumonto de politica. 

El arancel comienta a usarse para contrarrestar las frecuentes cri 

sis de balanza de pagos tal COClO 10 prueban las divers as renegocif::. 

ciones de aforos realizados en el periodo analizado. ~simismo, el 

uso del instrumento arancelario en defensa de la balanza de pagos 

cobra mayor importancia con la s~scripcion del Protocolo de San Jos~ 

en 1968 y q~e a su vencimiento en 1973 fue prorrogado por ~os paises 

do la region por cinco anos mas en vista de que sigue siendo un ins 

trumento nece.sario para alcan zar los propositos que llevaron a su -

firma. El pals se vio favorecido en 10 que respecta al incremento 

del comercio como al proceso de sustitucion de importaciones. 

D. U. PL1.NIFICbCION DEL DES1iliROLLO 

Un hecho que contribuyo a crear un fuert e apoyo a la industrializ~ 

cion fue la del reconocimiento oficial a la planificacion del des~ 

rrollo que aunque a un nivel indicativo marco un paso a1 reconoci 

miento de la necesidad de un cambio en la estrategia de desarrollo. 
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L travGs de 1a po11tica fisc~l se a l ent6 a l a inversi6n nacional y 

extranjera alentandose la int ervenci6n del Estado en l a actividad 

ecop.6mica traduc ido s tambi.en en mayore s increruentos en el ga sto pi 

blico. Cabe manifes tar por ultimo que el consenso de l a necesidad 

de la planificaci6n del desarrollo en e l pais fue el resultado de 

una constelaci6~ de factores internos como externos. 

En e1 perlodo de analis is 1a pol1tica cambiaria salvadorena no ha 

sufrido grandes alteraciones 11 siguiendose al pie de la letra -

los ~cuerdos estab l ecidos en Bretton Wo ods en 1944, en la cual se 

firmaron l os convenios internacionales que aseguraban l os mecani~ 

mos de cambio y se evitaban las deva 1uaciones compet itivas y las 

r estricciones a l os pagos . 

El principal mecanismo de ajus te de la balanza de pagos ha side el 

considerar un a decuado mane jo de l a demanda agregada a ~raves de -

la manipulaci6~ de la polltica monet aria y fi scal, segun el cual -

el pa is mantiene una paridad fija entre el co16n sal vadoreno y el 

d61ar n orteamericano, limitando dicha relaci6n al valor del d6lar 

en los mercados cambiarios; por 10 que es de suponerse que la poli 

Desde 19 34 se fij6 el actua l tipo de cambio nominal con respe£ 
to a la moneda e stado~nidense manteniendose l a pari dad del cQ 
16n con e 1 d61 ar USA a un tipo de cambio de ® 2.50 por $ 1.00 



- 74 -

tica cambiaria no ha jug ado un papel muy importante en el pr£ 

ceso de ajuste del sector externo salvadoreno. El tipo de 

cambio fijo se ha convertido en slmbolo de progreso economico 

y de estabilidad social y polltica del palS. 

F. CONTROL CAMBlilRIO 

En 1961 el palS cerro un perlodo de su historia economica denQ, 

minada de libre convertibilidad, al decretarse por parte del -

Directorio Clvico Militar el control de cambios. Dicho control 

cambiario no era otra cosa ~ue una restriccion gubernamental s£ 

bre la compra y la venta de la divisa importante del pals 9 vale 

decir el preciado dalar norteamericano considerado hasta el illQ 

mento como la moneda mas dura en todo el sistema capitalista 

mundial. 

La medida dada fue en respuesta a la coyun tura economica pr~ -

sentada, pues en ese instante se estaban sintiendo los efectos 

de la crisis internacional iniciadas desde 19599 originando 

fuertes dese~uilibrios de balanza de pagos como consecuencia -

de los bajos precios de los productos tradicionales de export~ 

cion y por otro lado la demanda estable de importaciones deter 

minando incrementos del deficit de la balanza de pagos. Con 

la restriccion cam'biaria se decidia en una forma permanente 

disminuir las importaciones limitando la oferta de divisas, 
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aSl como la limitacion de los viajes al exterior restring iendo la 

cantidad de moneda en dolares a utilizar para dichos viajes. Por 

otro lado Gste instr~~ento cambiario constituye un elemento impoK 

tante para llevar adelante el proceso de industrializacion dandose 

a1 mismo tiempo con la nacionalizacion de la Banca Central, comeQ 

zandose e impulsandose aSl e l proceso que conocemos en 1a historia 

economica como "desarrollismo" en el pais. 

C L PIT U L 0 V 

PO'lENCILLIDL.DES Y 1IlVIITiiC IONES DB L.(~S POLTTIC11S 

ECONOMICi.S i 1 PLIC.1:.DAS 

1;. FOMENTO L LLS EXPORTi.CIONES NO TRADICION1J.LES 

El proceso d'e industrializacion y el fomento de las exportaciones 

no cabe duda que en las condiciones coyunturales presentadas en el 

perlodo inmediat amente despues de la crisis del mercado comun cen 

troamericano (1969) por 01 lado de la oferta de los productDs fue 

ron campo fertil para que se lograra una expansion de l as vent as 

hacia fuera de la re g ion, solo bastaba un pequeno estlmulo para -

que alga se lograra sin ningun abstaculo. En efecto, a1rededor de 

1970 se contaba con una alta capacidad ociosa en toda la actividad 

manufacturera y en algunos rubros se contaba con fuerte experiencia 
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exportab le, razon por la que las exenciones f iscales y aduaneras 

Y 18s concesiones otorg adas a la inversion extranjera incidieron 

en l a recuperacion parcia l habida posteriormente. 

CULDRO No . 4 

EL Sl:.LVj,DOR: T.b.Si1S .1.1'mil LES DE CRECDUENTO DE US 

EXPORT~CIONES NO T~DICIONLLES 1/ 
(En Porcentajes) 

1.ilo 1. Centroamerica .lJ.l resto de l 

1971 9 . 8 33 .7 

1972 14.2 28 .0 

1973 25 .3 40 .1 

1974 33 . 6 -11.5 

1975 - 4 .6 39 .0 

1971-1975 15.7 25 · 9 

NOT1l.: Derivados del lmuario Estad :Lst ico 1976. 
Comerci o Exterior . 
Direcc ion General de Estadlstica y Censos . 

1/ Incluye el camaron. 

mundo 
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Gab e Banifestar que la es tructura por des tin~ de las exportaciones 

nORtradicionales al resto del nunda aument6 en elperiodo 1971-1975 

do un 11.3 por ciento a un 17.4 por ciento y las exportaciones diri 

g idas a Gentroamerica disminuyeron del 88.7 por ciento al 82.6 por 

ciento. 

Las limitaciones llresentadas en el periodo de implementaci<5n de 

esta politica se pueden menc ionar, el hecho mismo de descuidar 108 

mercados extrarregiona1es desde el principio del proceso de indus-

trializaci6n tomandole deb ida importancia despues del cierre del -

mercado regional; otro hecho que vino a contrarrestar mucho los 

e fectos de la po litica expan8 ionista · fue la peor crisis generaliz~ 

da de post-guerra en e l mundo cap italista, aumentando las barreras 

proteccionistas tanto d e tip6 arancelaria como no a rancelarias, di 
. . . . 

ficultando la penetraci6n de los productos; problemas.de precios -

que fueran competitivos e n el morcado internac~onal, dependiendo -

esto de la productividad y esca las de producci6n; problemas de c~ 

lidad ele l os artlculos pro duc idos, aspectos mu y importantes que se 

contemplan debilmente en la po l!tica promocional de exportaci6n y 

que h an limitado la efectividad de la misma yque son factores im 

portantes para la eficacia de los objetivos. 

Esta politica tiene l a ventaja que dispone de una gran gama de in~ 

trumentos pero con la desventaja d e que es materialmente imposible 
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implementarlos todos s imultaneamente para todos los pro<luctos en g.£, 

neral, por 10 cual queda mucho por seguir hac i endo . Sin embargo se 

noto una parcial recuperacion en la inversion y l as exportaciones -

salvadorenas; dur ante e l ano de 1974 los nive l es de capa cidad ociQ 

sa a l canzados fueron del orden de l 30.0 por ciento como promedio de 

toda 18 actividad manufacturera 1/, como un indice ue laslimitac iQ 

nes encontradas en este periodo poster i or al de l a dinamica integr~ 

cionista . 

CU.i1DRO No. 5 

E1 S.b.1V,l;DOR: RE1.b.C ION DE 1~. It'Ollivl.L.CION DE C,l.PITi.1 FIJO 1 ... 1 PIB 

(L precios de 1962) 

· 1970 

1971 
197 2 
197 3 
1974 
1975 

NOTA: Calculado en base 
de l Banc o Central 

FORIvIL CION C.F. 

13.0 
1400 

17·0 
15.0 
16.0 
17.0 

a la informac ion 
de Reserva de El 

I P.L B. 

de la Revista 
Sa l vador . 

Plan Anual Operativo del Sector Indust rial, 1976 . 
Ministerio de EconoD!a. 

mensua l 
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B. .b.LCkN"CES DE L.A POLITIC.b. LR.li.NCELkRIL, EN EL PROCESO DE 

INDUSTRIi..LIZ1.CION S.hLViiDORENO 

Potencia lmente las finalidades del i mpuesto aduanero en e1 proc~ 

so de crecimiento economico salvadoreno podemos mencionar que son 

de tres aspectos: 

a) Generador de ingresos al presupuesto fiscal 

b) Protector de actividades productivas 

c) Defensa de la Balanza de Pagos 

Es indudable que el impuesto de aduanas puede considerarse como 

uno de los mas import antes y eficaces desde e1 punta de vista fi~ 

cal, por 1 0 menos en determinada etapa del proceso de desarrollo 

, , 

economlCO. Sin e~bargo7 e1 enfas is en grava~ene s con esa fina1i 
" -

dad deriva entrar en contradiccion con la finali dad proteccioni~ 

tao Teoricamento, el aforo pro teccionista no debe constituirse 

en una barrera infranqueable que permita el aumento de precios del 

producto similar nacional en una forma indiscriminada. Su finali 

dad, de acuerdo con el argumento tradicional, es permitir que di 

cho producto compita con el i mportado en terminos de relativ13: igual 

dad 0 de leve v entaja. En tal sentido, la proteccion arancelaria 

deberfa inclusive aminorarse en la medida en que la industria local 

cobre mayor eficiencia. Pero en la practica, esta teoria resulta 

de dificil a p licacion , fundamentaimente porque la s practicas come£ 
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ciales de l os P8lses desarroll a dos alteran en sent i do contrario 

la s relaciones de precios, hacen que l as tarifas altas resulten 

s e r una defensa contra "las practicas de comerc io desleal". 

Ldemas la protecc ion arance laria no descansa unicamente en una t~ 

rifa nominal -que podrla ser aparentemente moderada- sino en una -

tasa efectiva de proteccion, que resulta dada por l a mayor 0 menor 

incidenc ia de los derechos de importacion en relacion con el valor 

a gr egado del producto, teniendo en cuenta el peso de esos derechos 

sobre cada uno de l o s insumos importados que se utilizan en la m~ 

nufactura del producto nacional. 

De 10 anterior se deduce que la funcion proteccionista del arancel 

-aun cuando en determinados casos pueda justificarse para promover 

una produccion inte rna sus titutiva de importaciones- es de mas co~ 

plicada aplicacion que la funcion estrictament e 6eneradora de in 

greso s . Lque lla i mp lica una cuidadosa se l ecc ion de las actividade s 

que se pretende pr oteger, en terminos de costos y ben eficios soci~ 

l es , aSl como una graduacion de l cambio que se provoca en l a rel~ 

cion de precios. 

En e l caso r egional no se ha est ableci do prioridades con la pro t e~ 

cion - y ·como si l os recursos disponib l es fueran abundantes- se ha 

brindado pro teccion a casi toda la actividad industrial. Por otro 
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lado, al fijarse la tarifa sobre el producto final, no seha tornado 

en cuenta la proteccion efectiva de que g ozan muchas industrias a -

las que se conceden exoneraciones de impuestos para la importacian 

de insumos. 

~l igual que en otros paises, se ha pretendido restringir la deman 

da de : bienes importados desalentando las compras al extranjero a 

trav~s de las tarifas aduaneras. Pretendiendo que el arancel propi 

cie Un cambio en la extructura de las importaciones que gar ant ice -

e1 mejor aprovechamiento de las divisas extranjeras escasas . Pero 

esta funcian de "Proteccion dE.) la Balanza de Pagos" atribuid"a al 

arancel ha resultado de eficacia dudosa. Los gravamenes altos, es 

cierto, han disminui do 0 eliminado ciertas importaciones de produ,£ 

tos suntuarios y como era de esperarse? los ingresos fiscales que 

generaban han disminuido 0 desaparecido. Pero a la vez, esos im 

puestos han creado una barrers. proteccionista ~.layor, inclusive, que 

la erigida para favorecer actividades mas importantes y han estim~ 

lado asi el establecimiento de industrias de transformacion de menor 

importancia. Esto por 10 demas, se ha visto agravado por l a conce 

sian a esas industrias de exenciones para la irnportacion de materias 

primas cuya creciente demanda y facilidad de introduccion viene a 

pesar negativamente sobre la Balanza de Pagos, imponiendo ademas m~ 

yor rigidez a las i lilportaciones, ya que alrededor de elIas se gen~ 

ran una serie de intereses que no son sirnpleillente los de los irnpo,E 
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tadores. Por loquc el resultado final del proceso no ha sido 

proteger la Balanza de Pagos, sino propiciar una estructura indu~ 

trial mas dependiente y una utilizacion antieconomica de recursos, 

al mismo tiempo que una baja de los ingresos fiscales. 

De 10 explicitado anteriormente nos damos cuenta de la ilusoria efe£ 

tividad del arancel como "protector de la Balanza de Pagos". Esto 

explica la tendencia de sustituir esa supuesta funcion mediante el 

impuesto selectivo al consumo de los bienes y servicios 9 cualesqui~ 

ra que sea su procedencia - n acional 0 import ado- con 10 que se 1£ 

grarla no solo la reduccion selectiva de las importaciones (que era 

10 que se buscaba con el arancel)y sino a la vez, comprimir la de 

mande interna de bienes y servicios considerados no esenciales y 

evitar la sustitucion de importaciones en rubros que no interesan 

desde el punta de vista de una mejor utilizacion de recursos. 

Unicamente cuando el arancel s e utiliza en funcion financiera, su 

eficacia ha dependido esencialmente de la elasticidad de la demaQ 

da de los productos importados. Tradicionalmente y la demanda re 

gional de productos extranjeros ha sido relativamente inelastlca, 

debido fundamentalmente a factores tales como la distribucion de 

Ire ingresos y la oferta limitada de productos competitivos naci£ 

nale s . Es por eso que el arancel ha side relativamente eficaz 

como fuentes de ingresos. Por otra parte, la proteccion para las 
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actividades productivas en funcion del desarrollo economico ha r~ 

sultado en una proteccion mas e levada para la proauccion interna, 

por 10 que l a restriccion de la demanda ha tonido que l ograrse m2. 

diante la aplicacion del impues to se l ectivo al consumo 0 del ~ 

puesto sobre l a renta. Quedando descontada por su ineficacia la 

funcion de HProteccion a la Balanza de Pagos". 

c. 1.4 :f>01ITICil CJ.1Vil3 Il..Rlil, L1;. I NDUSTRI1.1IZ.L.CION Y LOS 

ESFUERZOS DE DIVERSIFICLCION ECONOlVlIC.L,. 

La politi ca cambiaria puesta en pract ica en el curso de la nueva 

estrategia de desarrollo adoptada a partir de 1960, en general~ se 

enmarco dentro de una estrategia e lobal de apertura de la economi a 

salvadorena a lo s mercados externos, enfatizandose en l a consecu 

cion de objetivos encaminados a estab l ecer e l e quilibrio de la b~ 

lanza de pa gos imprecisando de esa manera la definicion clara de 

los objetivos de desarrollo economico a traves del adecuado uso de 

los diversos instrume ntos de politica de comercio oxt erior y de de 

sarrollo. El e stilo de desarro llo no condujo por otra parte a la 

iniciacion de un nuevo rumbo en l a politica cambiari a del pais, 

. sino que par el contrario, en osta etapa se evidenc io una mayor su 

jecion a los eSCluemas tradicionales impuestos por e l Fondo Monet~ 

rio Int ernacional, manten i endo el tipo de cambio fijo con la conti 

nuac ion del patron basico de l dolar. El uso del tipo de cambio 



- 84 -

como ins~rumento de politica economica~ continuo siendo sustituido 

por otros instrumentos tales como el arancel f rotector, que teori 

camente actua sobre las hlismas variables economicas y de implica~ 

cias para el desarrollo economico, y una serie de restricciones 

cuantitativas tales como los controles cambiarios, depositos pre-

etc., para alcanzar el equilibrio de 

la balanza de pagos. No obstante la politica monetaria y la fiscal 

y crediticia tuvieron gran importancia para el log ro de la estabili 

dad interna, recayendo el mayor ~nfasis en la pr~ctica de la poli-

tica hlonetaria debido a la inflexibilidad de la segunda. La pra~ 

tica monetaria se encuentra con limitaciones de apoyarse ~anto en 

la politica fiscal a trav~s del financiamiento del d~ficit presu

puestario. 1I 
La politica de comercio exterior durante el perfodo de analisis no 

se alter~ en 10 fundamental y aunque se considera que fueron fact£. 

res favorables para el proceso de sustitucion de importaciones, 

~ste se hizo de una manera restringida frente a las nuevas exig e£ 

cias de desarrollo. Por btro lado no s e presiono en nin0un sentido 

1I Se encuentran limitaciones que afectan la ejecucion presupue~ 
taria debido a irregularidades del sistema tributario por la 
re gresividad del mishlo~ y p~r la dificultad de controlar sfi 
cazmente el aumento de los gastos corrientes. 



- 85 -

de manera tal que se superaran uno de los principales obstaculos 

al procoso de diversificacion por la via de la industrializacion 

cual era el de la estrechez del mercado interno. 

La mantencion de la paridad fija de la moneda salvadorena al do-

lar significo na da mas quo un mayor g rado de compromiso al Banco 

Central con el afan de mantener asegurado el valor dado a la divi 

sa, considerado ya como un mito. Cab e destacar por otro lado que 

el precio oficial de la divisa h a sido correg ido y mantenido a 

traves del sostenimiento de bajos niveles de inflacion interna s£ 

portada a costa de reducidos nivele s salariales en los sectores 

productivos urbano y rural; de la consecucion de la politica de 

contencion fundament ada en la utilizacion de instrumentos monet~ 

rios de tipo correctivo tales como la contraccion del medio circ£ 

lante, elevacion del encaje le gal a los depositos de la banca c£ 

mercial II (consid erada la prioera como un fin y la segunda como 

el medio) y la adopcion de politicas de credito selectivo. 

En el periodo de analisis se siguio caminando por 10 que los teori 

cos de la economia llaillaron la ortodoxia mone taria, utilizando los 

principios fundamentales qu e se h eredaron del patron oro y los 

El encaje legal se incremento de un 15 al 30 por ciento en e1 
perio do ce analisis. Plan de Desarrollo Economico y Social 
1973 - 1977. 
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cuale s se aplicaron a la pol{tica de l a Gs tabilidad monetaria sos 
-. '. 

layando los ver ~8.c eros ~rob lehlas estructurales de 18 economia con 

la consecuente a~udizacion de la s contra d icciones sociales internas . 

La pol{tica antic{clica con raayor e s requerimientos de ahorro, no i,g 

flacionaria, en un periodo de clinante de la exportacion 9 ha tenido 

sus efec tos regresivos sobre la distribucion de l inoTeso por 10 que 

la mayor{a de Ie pob lacion ha visto disminuido sus ingresos reales 

con sus consecuentes imp lic aciones ne gatives sobre la demanda nacio 

nal de productos indus triales. ~nte la debilidad estructural de la 

econoIDia 9 la es tabilidad monotaria no es coherente con e 1 manteni-

miento de la actividad economica en un per lodo de descenso de las 

exportaciones, 10 cual conduce a la contraccion economica . 

En los ~ltimos afios , de la presente d~cada se reactivo un proceso in 

flacionario induci do de sde e l exterior deb ido al s~bito encarecimie,g 

to de los precios del potro l e o y de l os transportes internacionales 9 

dicha tendencia fue alentada por f~ctores int ernos engcndrados por 

l a estructura del sistene de mercado, afec tando I e. relacion de pr~ 

cios int ernos para l os produc t os provenientes de l as actividades eC2 

nomicas tradicionales y no tradicionales, con efectos desastrosos en 

los niveles del empleo y 18 balanza de pagas . 
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Las Lledidas de tipo cambiario adoptadas en la coyuntura recesiva de 

1973-1975, tal como se desprende del informe del Eresidente del Ban 

co Central de Reserva en la reunion No . XIX de Gobernaclores cle Ban

cos Centrales de: 1111H~rica Latina celebracla en septiembre de 1974 1I, 
fueron en primer luc;a r9 la de restringir la venta de divisas mediaE. 

te l a practica de los depositos previos que iban del 20 por ciento 

al 40 por ciento para viajes al exterior; y un cupo limitado para -

los miShlOS . Para la compra de bienes de consumo duradero y no dur~ 

dero se aplico un deposito previo del 100 por ciento. Tambien se -

realizaron reajustes de tasas de interes y tasas de redescuento 

para evitar 18. salida de capitales; se ehlitieron regulaciones sobre 

e1 endeudamiento externo del sistema financiero. En cambio la poli 

tica fiscal a fin de contener la demanda agre g ada y atenuar los efec 

tos desastrosos para la econom!a de la inflacion importada mantuvo 

el impuesto selectivo al conS'..lmo e incremento tasas de impuesto de 

timbre y de renta y otros que recayeron sobre los ingresos y la pr£ 

piedad. 

La politica de estabilizacion traducida en un estrangulamiento eco 

nomico reflejada en 18 contraccion del gasto interno no pudo conte 

1I CEIIlLi:., Boldin IViensual de Octubre de 1974, Ivlexico, D. F. 



- 88 -

ner la exp8nsion de la brecha del ahorro 11, empeorandose de todas 

maneras e l desempleo y el n ive l de vida de la pob l acion al estan-

carse las actividades productivas int ernas y de exportacion debido 

a lo s efec tos re6resivos en e l ingreso y la nueva relacion de pr~ 

cios c eterminada por Ie absorcion de la inflacion y la ineficacia 

de las medidas correctivas adoptades. 

La politica cambiaria en General, enfatiza sus efectos sobre el me 

canismo de ajuste de la balanza de pagos y e l nivel de preciosen 

el corto p l ~zo. Sin embargo, as indudab le que la tasa de cambio, 

al determinar la relacion entre los precios internos y externos , 

constituye el factor estrategico en l a conformacion de la estruc 

tura productiva teniendo, por 10 tanto, i mp licaciones para el des~ 

rrollo. En el caso nuestro, la politica de cambio fijo ha signifi 

cado que se considere un fin en si mismo e l equilibr i o de la balag 

za de pagos en el corto y larGo plazo , siendo asto un factor influ 

yente en las indefiniciones e impres i ciones que han caracterizado 

a la po liti ca de sus titucion de importaciones. 

Dada la ma gnitud de la crisis y sus efectos sobre la balariza 
de pagos, la i nversion interna supero en gran magnitud al 
ahorro interno, y las necesidades de importaciones adicion~ 
les se financiaron con mayores flujos de ahorro externo. 
(VeT deficit en cuenta corriente) . 
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D. CONCLUSIONES 

-) 

No ob stant e 1 2 i mportancia ~uo tiene el sector comer c i o ext e rior 

en l a ecotiom{a salva dorefia, determ in~ndo le c i ertas caracter{sti

cas estructura l es i Bpr i midas p or e l patron de desarrollo economi 

co adoptado y ~ue viene desde la i nse r c ion e. e l a e conomia nacional 

al me r cado lilundia l desde e l sig l o p E: sado, 8n e l perlodo de amfli 

sis indudab l emente que lo s distintos regimenes de i ncent ivos fiscE 

l es y de promoc ion para l a industria manuf acturera fueron los pri~ 

cipales instrumentos de po litica economica utilizados para estim~ 

lar el crecimiento industrial. ParadojicBBente las pol{ticas de 

promoc ion con l a consiguiente e l evacion de los niveles de prote£ 

c ion para l as ac tivi dades indus triales fomentaron la subsistencia 

de bajos nive l es de ef ici enc i a en l as industria s trad icionales y 

escasas posibilidides de sustitucion de importacion e s en otras ra 

ma s TIanufactureras . 

La e conomi a salvadorena se caracterizo par t ener una influencia -

exces iva del s e ctor exportador como un e l emen t o din~mico del desE 

rrollo con un mercado interno muy estrecho. Las med idas de esta

b ilizacion monetaria y cambiarias pr~c ticaDente 10 que hicieron -

fue la de otorg ar un tratamiento m~s ade cuado y equitativo al se£ 

tor tradiciona l exportador, por , l o que e l enfo~ue c eneral de su e~ 

trategia deterJ~ ino la aparicion de nuevos e l ementos de estancamie~ 
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to econ6mico. La pr~ctica de la politics mone taria y fiscal cont~ 

nuaron siendo los elementos correctivo s para el mantenimiento del 

equtlibrio externo y de apertura al comercio exterior. El tipo de 

cambio como instrumento de po litica de comercio exterior es de su 

ponerse que no jug6 un pape l muy import ante en el proceso de ajuste 

y de equ ilibrio genera l ni se adecu6 a las exig encias del nuevo es 

tilo de desarrollo imp* Gmentado en el periodo de la dinamica inte

gracionista y post-integracionista. La realidad vigente en e1 pais 

es la de haber aceptado ya sea por mandatos propios de su debilidad 

econ6mica los dictados del Fondo Monetario Int ernacional sin una 

clara adecuaci6n a los verdaderos cambios en la est ructura produc

tiva que demanda el sistema y que si~nifiquen pasos firmes para el 

logro de una diversificaci6n econ6mica y la disminuci6n de la depeQ 

dencia de un producto de expQrtac i6n primario. 

E. FORlI1ULi,C ION DE Li. PIWPOSICION GBNERii L Y DE L.£.S 

HIPOTESIS DE TRLBLJO 

Proposici6nGeneral 

El mantenimiento de lOs politica econ6mica de cambio fijo ha side un 

factor de limitaci6n para e l desarrollo industrial y los esfuerzos 

de diversificaci6n de l a economia en general. 
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Hip6tesis de Trabajo 

1.- No se he. ut il izado eltipo de cambio como i nst r ument o de P.Q 

lltica de comercio exterior; s ino ~ue se ha recurrido a otro 

tipo de med i das ~u(j en I e. pract i ca han seguido proporcionan- : 

do l e un tratamiento pr eferenc i a l a l as actividades agropecul!. 

r i as tradicionale s. 

2 .- La po lltica camb i aria nom i na l mente ha mantenido un tipo de 

camb i o fij09 s i n embargo , ~n t~rminos r ea l es , este tipo de 

cambio ha estado sobr eva l uado , 10 cual ha afectado el nivel 

de compet i tividad de l os productos no tradicionale s en e1 me r 

cado externo. 

3.- Una deva l uaci6n genera l no afecte l a expans i6n de l a demanda 

exte rna de l os produ ctos tradic i ona l es", n i tiene efectos sib 

nificativos sobr e la s importaciones. En cambio , s u r epercu-

si6n ser l a favorab l e sobre l a export ac i6n de pro ductos no-

tradiciona l es . 

(-- .-
I 

l Z"~(':!~ :(:' T >:.>' . 
! .! ,.. I ~. ~ .. ' " ' •• • 
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CAPI'l' ULO VI 

PRL,LERA HIPOTBSIS DE ~'RA.i:3AJO 

"No se ha utilizado el tipo de cambio como instrumento de politica de 

Comercio Exterior, sino que se ha recurrido a otro tipo de medidas 

que en la practica han seguido proporcionandole un tratamiento pref~ 

rencial a las actividades a gropecuarias tradicionales". 

No coincidiendo con la teoria economica de comercio exterior planteada 

por ~ atson y otros teoricos del comercio internacional en Ie cual con 

sideraron esta politica como un fin secundario de la politica economi 

ca genera1 9 es obvio la gran importancia que reviste el comercio inter 

nacional para la economia salvadorefta debido al estilo de desarrollo 

adopt ado antes y des pues del afto 1960. 

Anterior al afto de 1960 la tasa de crecimiento econ6mico estaba dete£ 

minada por el comportamiento experiment ado por las exportacion~~ de 

dos productos de la a'"iSricultura, posteriormente a 1960 con la adopcion 

de la llameda politica de s Ubstitucion de importaciones se demostro 

posteriormente que dicha po litica se sostuvo tambien por el comport~ 

miento de la demanda externa con l a apertura del mercado re g ional. El 

cuadro sig uiente n os muestra l e importancia que ha venido tomando el 

comercio exterior en la economia sa lvador efta a 10 largo del perlodo 

1960 - 1975, incrementandose dicha incidencia en un 44 por ciento. 
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CUADRO Ho . 6 

EL SALVADOR: lNCIDENCIA DEL C01'!lERCIO EXTERIOR EN LA ECONO!11IA 

1960 - 1975 (a) 

(Bn Porcentajes) 

Exportaciones Importaciones 'r 0 t 

1960 20.6 21. 5 42 .1 

1965 23 . 7 25 . 2 48 . 9 

1970 23.0 20 . 8 43.8 

1975 (p) 28.0 32 . 3 60 . 8 

a 1 

NOTA: Calculado en base a cifras del Banco Central de Reserva de 
£:..1 Salvador . 

(a) Como por ce~taje de PIB . 

(p) Preliminar . 

No es sorprendente que una economia subdesarrollada 7 dependiente y -

re l ac ionada al sistema capitalista mundia l fije su tipo de cambio r~ 

l acionand010 con una moneda de reserva internacional como es e l delar 

norteamericano; tal es el 6aso de la economia salvadoreB~ . Ante los 

cons iderab1es e impredecibles fluctuaciones en l os ingresos deexpoE 

tacien ha side ~racti co tambi~n no dejar los ajustes de la bal~riza -

de Pagos al vaiv~n del mercado . ~sto natura l mente podria llevar a -
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violentas fluctuaciones en el precio de cambio, el cual en todas p£ 

sibilidades, se hubiera desviado de la consistente escala de cambio 

con la meta de desarrollo economico. ~sto se plantea bien claro en 

la cartilla deja Ga por el Sr. F. J. Po~ell asesor del banco Central 

de hes~r~aen los iniCi6s de ~ste. II . 1a mayor parte de los palses 

dependienteeconomicamenteno ~ueden arriesgarse a un r6gimen de cam 
' . .. . -

bio libre al movimiento del mercado. Las reservas son tan limitadas 

que las autoridades wonetarias no podrlan aguantar l as presiones de 

los especuladores, algunos de los cuales podrlan disponer de sumas 

mayores que los del rnismo Banco Central. 

. . ,--

Si bienes cierto que la implantacioh del tipo' de ' cambio fijo no ha 

dejado al mercado a illerced de los especuladores, pero 6ste no vario 

ante las fluctuaciones coyunturales de los terminos del intercambio, 

como en el caso del perlodo 1972 - 1975; ni tampoco se hizo ante la 

situacion cambiante de la politica de comercio exterior en la coyu£ 

tura de 1961 y la de 1969 en donde cambiaron las condiciones del Des~ 

rrollo Economico . 

Bl tipo de cambio fijo no es eficiente ante estas situaciones cambia£ 

tes~ El.tipo de cambio en estos casos al mantenerse fijo, 10 ha hecho 

solo en t6rminos nominales, 10 que ha representado un desaliento a las 

Gxportaciones de los productos no-tradiciona1es y a1 mismo tiempo ha 

foment ado l as i mportaciones. 

1.1 "Informes y Proyectosll i ,ll' • .B ' .]'.J. iowell; BCR, El Salvador. 
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En la recesion economica de 1972 - 19759 tuvieron que aplicarse re~ 

tricciones cuantitativas a las importaciones unicamente para afectar 

el nivel de las mismas 9 us~ndose un criterio de tipo correctivo a ni 

vel coyuntural. Al mism.o tiempo en los periodo de di s minucion de 

las rese~vas en donde se crearon expectativas de devaluac~on monet~ 

ria (1961, 19699 1971, 19739 1974), l a situacion se ha traducido en 

acumulacion de inventarios de bienes importados y e l fomento del mer 

cado negro con el consiguiente retiro de capita l es de corto plazo. 

El empeoramiento del d~ficit de 18 cuenta corriente de la Balanza de 

Pagos (1973 - 1975)9 en que se origino por el deterioro de la rela

cion de intercambio causado entre otros factores por lo s mayores pr~ 

cios de las importaciones de bienes de capital, insumos intermedios 

y materias primas, y 18 disminucion del ritmo de crecimiento de l as 

inversiones directas, 10 cual condujeron a un 8mpeoramiento del en 

deudamiento externo, por 10 que l a politica de cambio f ij o en estas 

condiciones inf l acionar i as tuvo como result ado una mayor dependencia 

externa . 
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CUADRO No. 7 

EL SALVADOR: fRECIOS DEL PETROLEO Y DE LOS FERTI1IZANTES 

1973 1974 1975 

Petreleo crudo (a) 10.27 27.04 32.95 
Indice 100.0 263.2 320.8 

Fertilizantes (b) 153.63 423.68 438.95 
Indice 100.0 275.8 285·7 

FUENTE: Banco Central de Reserva 

(a) Colones por Barril 

(b) Colones por tonelada. 

Con el proceso de desarrollo industrial se origino un mayor uso de 

las divisas, dado que se die una dependencia tecnolegica de los 

pa!ses indu~trializados. En las industrias tradicionales e inter 

me dias que se cie sarrollaron, la importacion de equipo de capital -

especi a lizado y la destreza (Know-How), ha sido un requisito absQ 

luto para la actividad de las industrias. Un instrumento importa~ 

te para ejercer e l control de la divisa fue el control cambiario -

implementado a comienzos de la decade del sesente . La estrategia 

de sUbstitucion de l a s importeciones se die en base a un criterio 

generalizado para toda la actividad industrial, par 10 que comenz~ 

ron a surgir en forma inme diata empresas substitutivas, l a s cuales 
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CUADRO No. 8 

EL SALVADOR: BA LAliZA COlvLERCIAL DE B IEl~ES I 1JlJUS'I'R IAL:h;S 

. (En Mil lones de Colones) 

Exportaciones Importaciones 

1971 216 . 8 564.0 

1972 228.4 623 .8 

1973 294.3 652 .2 

1974 250 .4 753.5 

1975 25~ ·1 741.4 

Saldo 

- 347 ·2 

- 395.4 

- 357 .9 

- 503.1 

- 482.3 

FUENTE~ Diagnostico del Sector Industrial, periodo 1971 - 1975. 
Tomo 1. 
Minist erio de liconomia, Unidad de Programacion y Politi 
cas Industria l es . 

demandaron materias pr imas e insumos intermedios ocasionando gran 

demanda de reservas de cambio exterior. El r e sultado posterior -

fue un aumento de la dependencia externa a trav8s de l a rigidez ~ . 

de las importaciones, obligandoal pa{s a depender fuertemente _de 

l as fuontes 8xtranjeras de financiamiento. La recionte crisis ~~l 

petro l e o ha oxacerbado 8sta condicion. 
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CUADRO No.9 

EL SALVADOR: RESUMEN DE LOS INSTRUlVLENTOS lJ.t; POLITICA ECONOMICA DE 

COIvlERCIO EXTERIOR UTILIZADOS EN EL PERIODO 1961-1975 

Instrumento 

Sobre Importaciones 

Control de cambio 

Arancel 

Deposito previo 

Sobre Exportaciones 

Exencione s aduaneras 

y fisc e l e s 

Subsidios do Exportacion 

Promociones y fcrias 

Finalidad 

equilibrio 

desarrollo 

equilibrio 

desarr o llo 

desarrollo 

desarrollo 

Variable afectada 

Balanza de Pagos 

Ingrcso Fiscal 

Estructura Productiva 

Balanza de Pagos 

Balanza de Pagos 

Ingreso Fisca l 

Estructura Product iva 

Balanza de Pagos 

Estructura Productiva 

NOTA: El tipo de cambio como instrumento general de la pol{tica 
de comercio exterior ha pGrmanecido invariable desde 19 34. 
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La politica de cambio fijo~ en goneral, desvirtuo los objetivos del 

desarrollo economico, enfat izando mes en e l logro de niveles de 

equilibrio de la Balanza de Pagos y e l mantenimiento de un nivel 

adecuado para las reservas de camb io que demandaban el desarrollo -

de las actividades agropecuarias y l a incipiente industr i a Y. 

CUADRO No . 10 

EL SALVADOR: ESTRUCTURA PRODUCTIVA 

(En Porcentaj es) 

SECTORES 1960 1965 1970 1973 1975 ( p) 

Agropecuario 30 . 8 26.9 26.2 24.2 25.6 

Mineria 0.2 0 . 2 0 . 2 0.1 0.2 

Industr ia 14.5 17 ~ 3 18 . 3 18.8 18.4 

Construccion 2 . 9 3 ·1 2 . 7 2 . 9 4·0 

Servicios 51.6 52.5 52 . 6 54.0 51. 8 

TOT A L 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

FUENTE: Banco Central de Reserva de El Salvador ~ Revista lvlensual. 

(p) Preliminar . 

NOTA~ Ciftas calculadas a precios constantes . 

Los productos trad icionalcs de exportacion ti enen un reducido 
componente de insumos importados, no e s as i e l caso de las m~ 
nufactureras. 
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Por otra parte, las perspectivas de crecimiento dentro de la actual 

protecci6n araneelaria uniforme eentroamericana, representaron para 

El Salvador difieultades e inflexibilidades, euyos resultados post~ 

riores a 1969 fueron las de haber mermado la inversi6n privada en -

el total de la inversi6n, determinandose aSl nuevos factores de es 

tancamiento econ6mico. Esta situaei6n ha incidido en ~ue los ingre 

sos provenientes de los productos tradicionales de exportaci6n ha 

yan continuado en gran forma proveyendo las divisas necesarias para 

el desarrollo de las actividades econ6micas en general. 

EL EQ,UILIBRIO EN LA BALANZA DE Pl,GOS Y L1;. POLITICA C1JI1BURIL 

El e~ullibrio de la balanza de pagos en el mediano y largo plazo ha 

side un objetivo ineludible de politica econ6mica nacional. Desde 

luego, en una situaci6n deficitaria el pals recibe una transfere£ 

cia de bienes y servicios del exterior cuya eontrapartida ha si~o 

una disminuei6n de sus reservas internacionales y/o un aumento de 

su endeudamiento externo. Tarde 0 temprano esto haee ~ue el pals 

vaya perdiendo su confiabilidad financiera internacional y su a~ 

ceso a nuevos creditos en el mercado internacional se torne difi 

cultoso y se condicione a la adopci6n de pollticas econ6micas ~ue 

le permitan corregir ese dese~uilibrio. 
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Frente a la necesidad de corregir 10$ desequilibrios externos pe.E, 

manentes, tres son l os mecan ismos fundamentales de ajuste identi

ficados en la teoria economica: 

a) la modificacion de la demanda agregada 

b) la modificacion de la paridad cambiaria 

c) el control del comercio exterior. 

Cua lquiera que sea el mecanismo de ajuste utilizado, el resultado 

requerido para el restablecimiento del equilibrio externo es siem 

pre el mismo; la disminucion de la demanda de productos importados 

y el aumento de la oferta exportable, en e l caso de un'deficit y -

10 inverso, en el C8S0 de un superavit. Para e1 caso nuestro, a 

traves de la po litica Llonetar ia y fiscal se ha reducido la demanda 

agregada en l a economia, di~m inuyendo l as i mportac iones al mismo -

tiempo que se han liberado recursos susceptibles de ser exportados 

o de sustituir importaciones. La ef iciencia de este mecanismo ta~ 

bien se ha puesto bastante en duda por la ine lasticidad de la d~ 

manda importada determinada fundamentalmente por la desigual di~ 

tribucion de l ingreso en la economia, razon por la cual, se ha t~ 

nido que r ecurrir en la mayoria de lo s casos a utilizar ciertas -

formas de control del comercio exterior. La magnitud de los des~ 

quilibrios externos generados por la recesion mundial y el alza de 
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los precios del petroleo, no parece aventurado afirmar que se estuvo 

a punto do recurrir simultaneamente a utilizar los tres tipos de me 

canismos de ajuste. 

El tipo de cambio, al vincular el sistema de precios internos con -

e1 sistema de precios internacionales, es un instrumento de politica 

economica cuya i mportancia crece en la medida en que la estrategia 

de desarrollo postule la apertura de l a economia al comercio exterior. 

En autarquia, no tiene sentido hablar de politica cambiaria. En re~ 

lidad, 01 tipo de cambio no existe 0 es irrelevante, ya que las v~ 

riables economicas se definen e xclusivamente en terminos de su inter 

dependencia interna. b su vez, si la r e lacion entre el costo de pr£ 

duccion y el precio al que el producto puode venderse en el mercado 

no influye en las decisiones de inversion, poco importa para dichas 

decisiones, el valor que la t a sa de cambio este determinando para -

los precios de los productos exportables e importablos. 

Por el contrario, en una economia abierta al comercio exterior, los 

precios int ernos de un gran numero de productos son directamente 

proporcionales al tipo de cambio. En efecto, no s610 los precios -

internos de los productos efectivamente export ados e importados d~ 

penden de l tipo de cambio, sino que tambiGn, una gran gama de pr.£ 

ductos potencialmente exportables 0 i mportables resultan afectados 

por la politica cambiaria. Dentro de este esquema, una devaluacion, 



- 103 -

por ejemplo, tiende a aumentar la rentabilidad de los sectores que 

producen bienes susceptibles de ser comerciados internacionalmente 

y cuyas funciones de produccion son relativamente intensivas en e1 

uso de factores de produccion nacionales. Si las dec isiones de in 

version responden a las variaciones relativas de rentabilidad que 

experimentan los distintos sectores productivos, es claro que la -

polltica cambiaria incide en la formacion de la estructura de pr£ 

duccion. 

En la .experiencia salvadorefia, la polltica de cambio f ijo y la c£ . 

rreccion de los desoquilibrios a traves de la modificacion de la 

deTIanda agregada 1/, determinaron en el pasado un rol nada impo~ 
tante a la politica cambiaria en el actual esquema de des arrollo y 

determinaron a la vez una permanente sobreva1uacion de la moneda -

naciona1. Esta tendencia se via reforzada por e1 hecho de que la 

re1ativamente alta rentabilidad de nuestras exportaciones de cafe 

y algodon -que resistian niveles bajos de tipo de cambio~ asegur~ 

ban al pais un ingreso minimo de divisas, cua1quiera fuera la poli 

tica cambiaria iillpl ementada . Con frecuencia ent onces , se prefirio 

1/ La polltica monetar ia y crBditicia continuo operando en base 
a criterios tradiciona1es constituyendo un mecanismo perpetu~ 
dor de 1a regresiva distribucion del ingreso. 
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emplear dicha polltica para fines de estabilizacion en el corto 

plazo, olvidando las consecuencias negativas para el desarrollo de 

nuevas exportaciones. 

Dentro de la actual coyuntura economica, puede afirmarse que el e~ 

fuerzo de ape rtura de la economla al couercio exterior extrarregi£ 

nal se jus tifiba la aplicacion de una polltica cambiaria flexible, 

para estimular nuevas ramas de exportacion que pe rmitan la maypr _ 

diversificacion economica dontro del actual esquema desarrollista. 

Puede llevarse a cabo el estimulo a la exportacion de la rama te~ 

til que ofrece buenas posibilidades de expansion. 

LAS RESERVkS INTERNLCION~~S Y EL DESbRROLLO 

El sost enimie nto de l propio crecimiento economico requiere que un 

pais distribuya una proporcion creciente de sus ingresos nacion~ 

les e n proyectos de i n versiones. Est a inversion debera ser en la 

instalacion de un capital mayor en infraestructura 0 en plantas -

industriales. Historicamente la inversion de capital de esta nat£ 

raleza ha requerido cierta dependencia de fuente externas. La di~ 

ponibilidad de reserva s de caubio exterior para adquirir bienes de 

capital 0 atender el servicio de prestamos extranjeros usualmente 

constituye un obstaculo en cualquier programa de desarrollo. 
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El prob l ema del nanejo de las reservas internacionales para el des~ 

rrollo economico pu e de por consiguiente resunirse aSl: 

a) La dependencia estructural en e l me rcado exterior . 

b) Las desordenadas f l uctuac ionos en l os ingre sos de exportacion 

junto a l a demanda estable de necesidades de importacionesG 

c) La dependencia t e cno log ica y financ i era 9 qu e r equiere de con 

tinuo acceso a reservas int e rnacionale s para los pagos corrien 

tes y para e l servicio de deudas. 

d) Cuando el des arrollo econom i co es visto como una priori da d n~ 

c ional, exig e que l as reservas i nte rnaciona l es sean desviadas 

de l os usos de menor prioridad y que sean asignadas a dest inos 

de mayor pr ioridad y a l pago 4~ . deudas ext ernas . ~erivada& de 

estas transacciones. 

Una vez que un pa i s dec ide que neces it a nanejar l as res ervas de di 

visas con i nteres en el desarro llo economico, se debe estab lecer -

l a maqu inaria l ega l adninistrat i va para l a toma de po llticas y de 

cisiones. Por 10 que l as autoridades encar gadas de l contro l de di 

v isas deben permitir a lcanzar tres objet i vos: 

a) Controlar con una precision razonable l os ingr esos y pagos e~ 

teriores de la nacion. 
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b) Proporciona r divisas a varios s e ctores de la economla conforme 

a los criterios apropiado s de su contribucion al esfuerzo de _ 

desarrollo. 

c) , Mantenerse al tanto del monto y de los vencimientos de las de£ 

da s .extranjera s en cuenta p6blica y p~ivada. 

En particular las inversiones extranjeras deben ser estudiadas para 

asegurarse que seran generados los ingresos de divisas necesarios -

para servir y reembolsar el prestamo 0 para satisfacer una apremia~ 

te necesidad socia1 1 como serla en caso nuestro: aumentar empleos, 

imprimiendole un mayor d inamis~o al 'desarrollo economico nacional. 

EL ENDEUD1JvIIENTO EXTERNO EN LJ~ POLITIC.., DE CiJV1BIO :'F'IJO 

La Deuda Externa de la economla salvadorena durante el decenio 1960-

1969 mostro un comportamiento mas 0 menos estable al mantenerse a un 

mismo nivel el s ervicio dela deuda como porcentaje de l a s export~ 

ciones, e n un promedio del 2.6%. Es importante destac Gr que el dec~ 

nio mencionado e l fina nciamiento externo provenia principalmente de 

fuentes oficiales, los cuales s e adaptaron a las necesidades del de 

sarrollo de la economia e n dicho lapso. 
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CUi.DRO No. 11 

EL Sl.LVLDOR : PESO Db L.i. DEUIJ.i. Y SERVICIO DE L.1.. DEUDi .. l'UBLIC.il. EXTERNi. 

(En Porcentajes) 

Anos Peso de la Deuda Peso de la Deuda Servicio de la Deuda EJ 
sobre las Export. sobre el PTB. como 1~ de las Export. 

1960 20.2 4.2 2.7 
1965 31.1 7·4 3.1 
1970 37.9 9.0 2.7 
1975 47.3 13.3 4.2 

FUENTE: Calculado en base a cifras del Banco Central de Reserva. 
Revista Mensual. 

§.! Comprende amortizaciones mas intereses sobre el valor de las expo.!:. 
taciones totales. 

En los primeros anos de la decada del s e senta los costos del financila 

miento se mantuvieron bajos y se concedieron muchas f a cilidades en 

las condiciones en qu e se otorgaban los pres tamos, pues aun estaban -

frescos los efectos favorables de la politica norteamericana con la -

famosa It£lianza para 81 · Progreso" trazada par a ayudar a la region · -I.E, 

tinoamericana enfrascada en serios desequilibrios econamicos y 'soci.E, 

lese La situacian cambia desfavorablemente a l aQercarse la decada si 

guiente en los aspectos financieros con el acentuamiento de la crisis 

e conomica del capitalismo internaamal. ,i" la vez que se incrementaron 
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lo s deficit s de la ba1anza de pagos, la oferta de los creditos con 

caracteristicas concesionarias disminuyeron, s ituaci6n que ruotiv6 

acudir al mercado · financiero privado , empeorandose l as condiciones 

de concesiones por la virulencia de la inflaci6n internacional y _ 

la depresi6n econ6mica del rnunGO capitalista . ~1 encarecirniento -

de los creditos aurnentaron fueriernente el nivel del endeudarniento 

del pais durante los u l tirnos anos . En efecto, el servicio de l a -

CUi.DRO No. 12 

EL· Sl.LVI,DOR ~ RESERV1 .. S INTERN1.CIONJ.LES NETIlS 1:; IlVlPORTl:.CIONES 1971-1975 

(En Mil10nes de Colones) 

Mio Reservas I nternaci£ I rnportaciones Re l aci6n porce.£:. 
.na l e s netas tual 

(1) (2) (1 )/(2) 

1971 1 30 .1 719 . 8 18 .1 

1972 178 . 2 810·5 22 . 0 

1973 148 . 3 1098 . 8 1 3 . 5 

1974 233 ·0 1610.3 14·5 

1975 311. 2 1727 · 3 18.0 

~UENTE: Banco Central de Reserva de ~1 Salvador. 
Revista Mensual. 



- 109 -

deuda como porcentaje de las exportaciones de bienes y servicios 

crecia en e1 sexenio 1970-1975 un 56%1 10 que represonto pasar de 

un 2.7% a1 4.2%9 deterioro que se relaciona principalmente con el 

desequilibrio provocado POl' el aumento en los precios del petroleo 

y 01 alza generalizade de las importaciones de bienes de capital, 

insumos intermedios y materias primes. De dicha ~oyuntura se deri 

va que la relacion entre las reserves interna cionales y las impo£ 

taciones se redujeron significativamente ante la fuerza de la cri 

sis, llegando incluso hasta amenazar la estabilidad de la moneda. 

En suma, el incremento de 18 deuda en esta coyuntura economica 

1971-1975 se relaciona con la posicion de las reservas internaci£ 

neles y la pol{tica de cambio fijo. 

En t~rminos generales cuando se considera el serviciode la deuda 

como porcentaje de las e xportaciones s e observa que su nivel esta 

muy pOI' debajo de un promedio resultant e de la comparacion del 

servicio de la deuca externa correspondiente a 55 pe{ses subdes~ 

rro11ados 9 investigac ion realizada en 1974, (18 %) l/. En la r~ 
gion letinoamericana los palses que presentan mayor problema pOI' 

tener un alto nivel de l a deuda publica como porcentaje de las ex 

portaciones' son: ~rgentina, Brasil, Chile, M~xico y Peru. Sin em 

bargo, una comparacion entre estos 55 palses muestra que los 

11 Bureau of Intelligence and Research. "The Debt Profile of Less 
Developed Countries", mimeografiado en 1977, U.S.L. 
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paises que tienen un mayor nivel de l a deude. publica e xterna no n!!. 

cesariawente son los que tienen los mas altos niveles de servicio 

de l a deuda pub lica externa . 

EL FINiJ:,TCI.iJvlIEN1'O DEL DEFICIT FISCi.L Y 1::,L E ''i.UI1IBRIO EX~L'ERl'JO 

El financiamiento del deficit fiscal es frecuentemente un grave 

problema para los paises t{picamente subdesarrollados, los cuales 

se ven obl i gados a r ecurrir a la i mpresion de billetes para cubrir 

~n cierta medida l a magnitud del deficit con su consecuente repeE 

cusion inflacionaria y sus efectos regresivos en el ingreso . La 

politica fiscal llevada a c 8 bo por el Gobierno a traves del per{odo 

de analisis, he side l a de un manejo del deficit fiscal equilibrado 

en largo p l azo, orientado bajo el marco dB la pol{tica de est a bili 

zacion economica sin ll egar a ej e rcer fuertes praione s en la bala~ 

za de pag os en los momentos de expansion de la demanda a gregada 

para e stimular el crecimiento de la actividad economica. 

El problema .de un elevado deficit fi s cal no se presenta a 10 l argo 

del p e rlodo analizado y los deficits de a lgunos anos ha sido posi 

b le cubrirlos por la capacidad sostenida d e endeudamiento externo 

del sistema. Durante el sexenio de 1 970 -1975 en el pals se dio un 

fenomeno diferente en lasituacion fisc a l, a pesar de qu e los in 

gresos tributarios s on menores que los g astos publicos, si se toma 
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en cuenta los prestamos publicos externos y la venta de bonos, eQ 

tonces l os ingresos del gobierno central han excedido a l os ~~ stos 

anua l es efectuados en los seis aBos . Entre esos aBos se ha obser 

va do un super~vit de comportamiento irregular, el cual ha osc ilado 

entre un minimo de 0 . 4ft de l os ingresos publicos r egistrados en 

1974 y un m~ximo del 6 .9% acusado en 1975 . El superavit fiscal a1 

, 
canzo un valor de 52 . 4 Millones de Colones en 1 975 tal como 10 in 

dica el cuadro a continuacion presentado . 

CGj;DRO No . 13 

EL Sl;LVi.DOR: INGRESOS Y G~STOS FISCilLES 1210 - 1212 

(En }Jl illones de Colones) 

.Mio s 
I n gresos Y/PTB iJ Gastos Fisc. Saldo Sal do Y/F i/ 

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

1970 31 3 . 9 1 2 . 2 301. 2 12·7 4 · 0 

1971 358 . 9 13. 3 356 .1 2 . 8 0.8 

1972 392 . 3 1 3 . 6 383 .7 8 . 6 2 .2 

1973 477 .1 14·4 450 . 0 27·1 5 . 7 

1974 596 . 7 15·1 594 · 5 2 . 2 0 · 4 

1975 762 . 0 1 6 . 7 709.6 52 . 4 6 . 9 

FUENTE: Dir e ccion de Cont a bi1idad Central, "Informe Complementario 
Constitucional". 

~ Ingreso Fiscal como porcentaje del PTB . 

EI Saldo como porcentaje de l os Ingresos Fiscales . 
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Es i mpor tante destacar la tendencia ascendante de los ingresos fis 

cales como porcentaje del Producto Territorial Brut0 1 el cual se -

increment6 de un 12. 2% en 1970 hasta 16.7% en 197 5. Incremento 

que refleja una mayo r participaci6n del sec tor publico en las actl 

vidades econ6micas de la naci6n. Lhora bien, es necesario reco~ 

dar que las finanzas publicas constituyen la unica variable de la 

demanda agregada que no esta determinada por factores end6genQs 

sino que por una polltica Gcon6mica dada. Raz6n por la cual serla 

conveniente analizar hasta que punto resulta ventajoso 81 pais man 

t ener un superavit fiscal de tal ma gn itud, sobre todo si se toma -

en cuenta sus implicaciones sobre la demanda agregada. En otras -

palabras, la diferencia supravitaria entre irigresosy gastos fisc.§. 

les ocss iona un deficit de demanda agregada, 10 que implica a su -

vez mayor desempleo de la fuerza de trabajo, aumento de la tasa de 

sub-utilizaci6n de la capacidad productiva instalada y menor tasa 

de inversi6n privada. De todas formas, en terminos generales dicho 

comportamiento de politica fisc,al se relaciona con la polltica gen2. 

ral de ~st sbilizaci6n econ6mica dictada por las autoridades monetA 

rias determinada en ultima instancia por la coyuntura econ6mica in 

ternacional del mismo perlodor 
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eLF I T U L 0 VII 

SiiGUNDl.I HIPOTESIS DE, 1'R.i~B .... JO 

ftLa polltica cambiaria nominal ruente ha i;lantenido un tipo de cambio 

fijo, sin embargo en terminos reales este tipo de cambio ha es tado 

sobrevaluado, 10 cual ha afectado el nivel ~e competitividad de 

los productos no tradicionales en el mercado externo". 

11. Pi..RIDJ.,D DEL FODER i.DQUISITIVO. 

EFECTIVL) 

(EVOLUCION DE LJ.J. TLSL ])E CiJvIBIO 

No existe una oposicion en el sentido de emitir juicios respecto a 

la polltica cambiaria en el pals, ni en saber si el actual tipo de 

cambio de 2.50 colones por dolar norteamericano sobrevalua 0 no el 

precio de la principal divisa salvadorena frent e a la norteameri-

cana~ la cual induce a seguir pollticas deflacionarias 1 ni t~lPOCO 

si dicha polltica segun la cual l a paridad indicada esta de acuerdo 

con la realidad 9 permitiendo un equilibrio de balanza de pagos y no 

entrana restricciones i mport antes ni a la polltica economica ni al 

logro de los objetivos que se le han asignado. i.demas sabeBos que 

la modificacion genera l de l tipo de cambio trae aparejados mas pr£ 

blemas de , los que resolverla porel surgimiento de presiones infl~ 

cionarias y movimientos especulativos. Sin embargo 1 con la devalu~ 
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c ion de l dol a r es tadounidense entre 1971 y 1973j de hecho ya se h a 

regi s trado una devaluacion del co lon sa l vadoreno frente a las divi 

sas correspond i entes a l resto de pa i ses l ocal i zados fue ra del area 

del dolar norteamericano. 

Una posici on qu e podr ia reforzar en favor de una mod ifi cacion a la 

politica cambiar i a serl a por ejemploj la s magnitudes absolutas de l 

d~ficit en cuenta corriente de 1 8 balanza de pagos en l os ~ltimos 

5 ano s, l a crecient e inf l exibilidad de ese d~ficit por el aumento 

en la i mportanc i a re l at i va de l os pagos a los factores del exterior 

en l os egresos en cuenta corriente y los montos de endeudami ento 

con e l 6xtranjero tan to a cort o como en e l l a rgo plazo. 

Est e acapit e un i camente se limit ara apresentar algunos cons ider~ 

ciones acarca de l a sobrevaluacion del tipo de camb io , la evolu

cion de la paridad re l ativa de l poder adqu i sitivo y l a magnitud de 

l a devaluacion qu e ser i a necesaria para corregir 0 reducir e l dese 

quilibr io en cuenta corri ente . 

Gon e l fin de obtener una idea aproximada acerca de l grado de sQ 

brevaluacion del tipo de camb i o salvadoreno con r especto al dolar, 

se realizan comparaciones entre e l movimi ento de di f erent es indices 

dB prec ios de El Salvador y U.S.A. desde 1 960 hasta 1 975. La se le£ 

c ion ue los Estados Unidos de Lmerica como bas e de c omparacion se ju~ 

tifica, dado que anese pa i s se registra un a lto porcentaje de las -
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transacciones en cuenta corriente. Por otra parte en la s e lecci6n 

del ano base se eligio a 1 971 tomando en cuenta que fue un ana de 

r e lativo equilibrio en la balanza de pagos y en cuenta corriente -

de mercanclas y servicios; no habiendose dejacto sentir plenamente 

los efectos de 1 ?_ devaluacion del d61ar norteameric~no. 

CUi.DRO No . 14 

EVOLUCION DE LOS PRECIOS REL.iJ.TIVOS ENTRE EL S.L.LV-uDOR Y ESTi~DOS 

mHDOS Y TIPO DE; CblVlBIO 1.JUSTiJ.DO ENTRE 1960 Y 1975 (1) 

Indices de Prec.al Tipo .de Ca,!!! Margen de Sobre 
EL SkLV.hDOR EE.UU. bio ..s.justado evaluacion (%) 

1 960 98 .9 83.3 1.187 2.97 18 .. 7 
1961 96 . 2 83.0 1.159 2 .90 15.9 
1 962 95 . 8 83.2 1.151 2.88 15·1 
1963 97. 3 83 .0 1.172 2.93 17·2 
1964 103.9 83 ·1 1. 250 3.13 25·0 
19 65 102.0 84 · 8 1. 203 3.01 20.3 

1 966 102.0 87 . 6 1.164 2 . 91 16.4 
1967 101.9 87 · 8 1.161 2.90 16.1 
1968 102.2· 90.0 1.136 2.84 13.6 
1969 101. 7 93 . 5 1.088 2.72 8 .8 
1 970 110·7 96.9 1.142 2.86 14·2 

1971 100.0 100.0 1.000 2 .50 0.0 
1972 110.7 104.6 1.058 2 . 65 5.8 
1973 1 34·2 118.3 1.134 2 . 84 13.4 
1974 168.1 140.6 1.196 2.99 19.6 
1915 (2) 111. 2 151.1 1.133 2 . 83 13.3 

(1) Tipo de cambio nominal $ 2 .50 $ 1.00 

(2) Preliminar 

NOTa: Indices de precios al por mayor, base 1971. 
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~dem~s ~e para 1971 se cue~ta con amp lia info rmaci6n censal, raz6n 

por l a cu~l m11tiples ocasiones expertos internacionales han reco

mendado que dicho a50 sea tornado como base . 

Para l a comparaci6n de los mov i mientos de precios se utiliza

ron en el cuadro 14 y en el cuadro 1 51 los i ndices de precios de bi~ 

nes de todo tipo al mayoreo y de lo s bienes de tipo industrial res

pect ivamente . 

La Comparaci6n de l os movimientos de precios experimentados en 

El Salvador y en Los Estados Unidos de bmerica arroja varios resulta 

. . dos de interes, a sabei: 

a) Si se toman lo s indices de precios de prec i os al mayoreo en 

1 975 lo s precios de El Salvador eran superiores a los observados en 

los ~stados Unidos de America, en un 13. 3 por ciento. 

Si se utiliza este factor para ajustar e l tipo de cambio prevalecieQ 

te se llegar i a a un nive l de 2 . 83 colones por d61ar. Resultados s1 

milares se obtienen si se ajusta el tipo de cambio con los indices 

correspondientes al tipo de bienes i ndustriale so 

En este caso los precios re la tivos son superiores en El Salvador en 

un 1 3 . 2 por cientos y -el tipo de cambio ajustado resultante seria -

igual a 2 . 83 colone s salvadorefios por d61ar norteamericano. 
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CUADRO No . 15 

EVOLUCION DE LOS PRECI OS I NDUSTRIALES RELkTIVOS ENTRE EL SALVADOR 

Y ESTkDOS UN IDOS Y TI POS DE C~~BIO AJU STkDOS EN TRE 1960 y 1975 (1) 

I ndi ces de Prec i os al por Ma-
YOT de l os Pro du ct os Industri~ 

l e s. 
El Sal vador EE. UU. Es7EE. UU . 

1960 96 . 5 83. 6 1.154 
1961 97· 7 83 . 2 1.174 
1962 96 . 0 83 . 2 1.154 
1963 95 · 0 83 ·1 1.143 
1964 96 . 5 83. 5 1.156 
1965 95 . 6 84 · 6 1.1 30 

1966 95 ·1 86 . 4 1.101 
1967 . 97.1 87 ·7 1.107 
1968 97. 4 89 . 9 1. 083 
1969 97 ·1 93 . 0 1. 044 
1970 97 . 4 96 . 5 1.009 

1971 100 . 0 100 . 0 1. 000 
1972 106 . 4 103 · 4 1. 029 
1973 117. 6 110 . 4 1. 065 
1974 157 . 4 134. 9 1.167 
1975 y' 168.5 148 . 8 1.1 32 

(1) Tipo de cambio nominal ¢ 2. 50 

( 2) ,Pre limi nar 

$ 1. 00 

Margen de 
Sobr e - ev~ 

Ti po de Cam luaci on 
bi o a jus i ado (%) 

2. 88 15· 4 
2. 94 17· 4 
2. 88 15. 4 
2. 86 1403 
2.89 15. 6 
2. 82 13.0 

2·75 10 .1 
2. 77 10.7 
2·71 8 03 
2. 61 4. 4 
2· 52 0.4 

2· 50 0 . 0 
2. 57 2. 9 
2. 66 6.5 
2. 92 16.7 
2. 83 13. 2 

NOT£ : I ndi ces de prec i os a l por Mayor de Produc t os I ndustriale s , 

base 1971. 
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b) 10s e~pedentes de aumento en los precios relativos de El Salva 

dor respecto de U.S.A. nO se presenta en forma continuada y as! se 

tiene ~ue practicamente durante la decada 1960/1970 esta presenta 

una diferencia de alrededor del 16.0% en los indices de precios al 

mayoreo. Es decir, ~ue los precios relativ~s de El Salvador respeQ 

to a los de U.S.A. evolucionaron de la misma manera' entre dichos a-

nos. 

1uego a partir de. 1970 sufrio ~na baja pa~a luego aumentar a partir 

de 1972 determinapo par la virulencia de la crisis ~conomica inter

nacional ~ue se a.celera en dicho ano. 

El excedente. de precios relativos entre El Salyador y U.S.A. -

variar!a entre el. 12% tomando porno ano base 1971 entre compraracio

nes con indices de prec ios al mayoreo y de bienes de tipo industrial 

res,pectivamente. 

De acuerdo con los resultados presentados en e1 cuadra 15 (indi 

C8 al mayoreo de bienes industriales) el tipo de cambio ajustado en 

1975 seria de 2.83 colones. por dola1'9 que implica una sobre-evalua

cion con respecto al ti po de camb io actual de 13.0%. Estos calculos 

de parided de poder adquisitivo nos proporcionan una idea del margen 

de sobre-evaluacion en un momento dado que no han existido cambios 

significativos en los niveles y la estructura de l a proteccion nomi 

nal y efectiva despues de las modificaciones de 1968 del llamado 

Protocolo de San Jose. 
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Del analisis realizado concluimos que existe un margen de so

bre-evaluacion del colon salvadoreBo. Un punta d~ importancia seria 

derivar de 10 anterior la necesidad 0 conveniencia de llevar a cabo 

una revision de 13 politica cambiaria porque como hemos visto que -

desde los aBos de 1960 esta presente un cierto grado de sobre-evalua 

cion de la moneda salvadoreBa frente al dolar que naturalmente ha -

afectado los niveles de Balanza de pagos en la cuenta corriente 9 

' afectando concretamente la posicion competitiva de los productos no 

tradicionales en el mercado internaciona19 situacion que se agrava 

con la perdida del Mercado Comun Centroamericano. Aunque la respue§. 

ta a es te punto estara en funcion de la consideracion de otros fac

tores important es del desarrollo. En forma concisa podrla indicar

se que dicha vision seria determinada por un analisis completo de -

balanza de pagos, sus perspectivas9 los objetivos del desarrollo del 

palS y en g eneral, del margen de maniobra que se terlg a en la pollti 

ca e conomica parD. lograr a traves de otras me didas efectos equiva

lentes a los que produciria unD. devaluacion. 

La situacion presente nos indica que a 10 largo de los aBos se 

senta hasta el primer quinquenio del setenta hemos vivido con un ti 

po de cambio, po r decreto sobre-evaluado, dicha sobre-evaluacion so 

10 fue posible sostenerla por los movimientos de capitales de corto 

y largo plazo situacion que ha llevado a que la politica economica 

le asigne mayor prioridad al objetivo del logro del equilibrio de -

la Balanza de pagos con efectos negativos 0 poco favorables para el 
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empleo y la produccion. Por otra parte la politica camhiaria y la 

actual proteccion arancelaria condujeron irreme diablemente a eleva

dos costo s sociales :t.> ara e1 sistema en su conjunto y mantuvi eron bE. 

jos niveles de e ficiencia product iva con sus impactos limitados en 

los niveles de e xportacion, la produccion y el empleo . 

Los calculos de paridad del poder adquisitivo nos dan una idea 

del m~rgen de sobre-evaluacion del colon en todo el perlodo de ana

lisis~ pero dicha situacion suyone que no existen cambios significE. 

tivos en lo s nive les y estructuras de l a protecc ion nominal y efec

tiva. Si la protecc ion aumenta en forma significativa, el grado de 

sobre-evaluacion neta de pari dad de poder adquisitivo se reduce, y 

10 contrario ocurre cuando la proteccion disminuye, por los efectos 

de e lasticidades , precio de la oferta y demanda de i lilportaciones y 

exportaciones . En la situacion economica salvadorena no se produj~ 

ron modificac iones muy important es al considerar este factor debido 

a que probab l ernente l a proteccion i mlJ llcita se mantuvo relativamen

te const ante compensando las a lzas en ciertos sectores con las redu£ 

ciones en otros. La s aIzas de la proteccion en sectores centrados 

en e l proceso de sustituc ion de importaciones se compEnsaron con las 

reducciones en las actividades pr imarias en energ~ticos y en algunas 

industrias manufactur eras tradicionales. 
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EL.uST1C1lJi.DES FRLC 10 DB 1i, uFERTL y DEi,il~NDL. 

DE l lvi1?ORT1:.C10N:8S Y EXPORT1.C10NES 

Otr a forma de investigar e 1 grado de sobre -eva luacion, t oman-

do como un dato e l n ive l y 1a estructura de l a p roteccion en un mo

mento dado es cuestionarse cual serla el margen de devaluacion nec.§. 

sario para alcanzar e l equilibrio en la ba1anza de pagos en cuenta 

corriente a traves de aumentos en las exportac iones y reducciones -

~n l as i mportaciones. Para e lla es necesario dis poner de iriforrnaci6n 

sobre la e la st icidades, precio de la dernanda y de la oferta de expoE 

taciones e i mpor taciones, tanto a nivel mu ndial, como a nivel del -

propio palS. h l no disponerse de 1a i nformac ion necesaria y al en

contrarse ciertas i n coherencias en lo s c~lcul06 de 1a informacion d~s 

ponible para las exportaciones fue i mpos ib1e es timar resultados del 

margen de sobre-evaluacion necesaria para corregir e l desequilibrio 

en l a cuenta corriente bajo hipotesis de elasticidades precio de la 

oferta y 1a dema n da de exportac iones e i mportaciones . 
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C .b. PIT U 1 0 VIII 

TERC~R.b. HIPOTESIS DE TRLB.b.JO~ 

"Una devaluacion genera l no afecta l a expansion de la demanda 

externa de los productos ~radicionales9 ni tiene efectos sig

nificativos sobre las impor taciones. En cambio, su repercusion 

seria favorable sobre la exportaci6n de productos no-tradicio

nales." 

DEVA1UliCION GE:t-:iER.b.1 COMO CONSECUENC IA DE 11.. DEVA1U.b.CION DE1 DOLAR. 

El mantenimiento de la paridad cambiaria colon-dolar norteame

ricano automaticamente significo una devaluacion del colon frente a 

las monedas fuertes de Europa y Japon en la misma proporcion que la 

devaluacion experiment ada por el dolar entre 1971 y 1973. Natural

mente que uno de los efectos mas directos de la devaluacion sobre la 

economia fue la de orig inar un aumento general de precios en la eCQ 

nomia debido al relativamente alto coeficiente de i mportacion y ex

portacion as! como tambien a la conformacion estructural de la eco

nomia en cuanto al origen del pro ducto. Por otro lado la devalua

cion ejec io sus e fectos indirectos en e l n ivel de prec ios de todos 

los bi enes y servicios producidos int ernamente , 0 sea, aquellos que 

no tienen que ver en e1 comercio exterior, a traves de los cambios 

relativo s de precios que se aperan y el efecto sUbstitucion de bie

nes internos y l os sujetos a comercio exterior que dichos cambios -
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provocan , ante una rigidez en los sal arios y un margen limitado de 

lo s recursos oc i osos 11, dete r minaron una alta sens ibilidad en los 

precios tanto de l gas to (consumo e i nvers i6n) y de l producto int er-

no , 10 cua l se expli ca por l a a l ta proporci6n de b i enes y servicio s 

internac i onales que intervienen en l a oferta y demanda g loba l. De 

aqu l p odemos ade l an t ar de ya , que la correcci6n de l as i mportaciones 

-como un ~rillcipal objetivo de l a deva l uact6n- se vi6 re duc ido debi 

do a que e l i ncremento de precios de l as i mportac iones no fue consi 

derable fre nte al de l os precios int ernos . Adem~s e l i ncremen to de 

precios internos como efecto i nmed i ato de l a devaluacion mone t a ria 

g ener6 una redistribucion re g resiva de l ine;r eso s i milar a l a que pr.Q. 

voca l a ti p ica i nf l aci6n de precio s . 

CU.i.DRO No . 16 

EL S.ALV iiDOR: CREC llHEN'l'O ECON01;l ICO Y TASA I NFLJ,.CIONi"RIA 
(En porcentajes anua le s ) 

Producto Te r r i tori a l Bruto Tasa de Infl ac ion 

Precios Corrientes P.cons t antes 
Global 

1966 -
"197 1 

1970 
1975 

5·1 
-1 2.0 

0 . 8 
6 . 9 

" -1 97'3 1975 16 . 2 11. 4 

FUENTE: Banco Centra l de Reserva de El Salvador, Revista Densual. 

1/ Dicho margen se mani f i esta en una e l ast i c idad-precio de la oferta 
debienes y servicios relat i vamente baja , cons iderandose en pro
me dio 0 05 para lo s intern~s y 0 . 2 para l os inte r nacional es . PRO
.r.1EDIO calculado en 1971. SIECA. 
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Los efectos sobre el ~roducto i nterno bruto se r e flejaron en 

que e l ritmo de crecimiento de l a produccion real fue sen siblemen-

ts i n ferior a la tasa de a umento e x~erimentada por los precios . 

El punto donde mas nos interesa detectar los efectos posit ivos 

a 10 que supues tamente nos llevara la devaluacion monetaria es en 

el c omercio exterior . En efecto , los saldos obten idos de las expo£ 

tacion es e i mportaciones a la region Europea y el Ja pon confirman -

que los efectos de l a deva luac ion sobre el comercio exte rior son -

mi n imo s e insigni f icant es tal como 10 podemos ob s ervar en e l cuadro 

si guiente: 

CUADRO No. 17 

EL Sj~LV l.DOR: COlIiliRC TO EXTERIOR CON J APON Y LA Cm.'lUN ID11D ECONOMICA 
EUROPEll. . 

1965 - 1970 
1971 197 5 

1973 - 1975 

(En millones de colones) 

Exportaciones 

1,200. ) 

I mportaciones 

1,050.4 

1,59403 

1,146.6 

Sal d 0 

+ 189 .7 
+ 146.7 

+ 53 .7 

FU~NTEg Banco . Centr~l de Reserva de El Sa lvador, Re vi s ta Mensual. 
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Por 10 ~ue se comprueba y se reitera una vez mas ~ue estos pai 

ses la devaluacion monetaria considerada como mecanismo de ajuste, 

diri g ido a correg ir dese~uilibrios estructurales en la Balanza de -

Pag os j no es del todo eficaz; a la vez ~ue se comprueba sus ef'ectos 

dir e ctos e indirectos en 81 nivel de precios j en la producci6n real 

Y los precios internos. Resulta tambi~n ~ue Ie devaluacion estimu-

la la produccion interna total por 10 ~ue consecuentemente es de 

CUJ,DRO No. 18 

EL SALV.A.DOR g T.bS.b.S DE CRECL"IbHTO DEL COhIElLCIO EXTER IOR con JJiPON 

Y LA COMUNIDAD ECONOlYlICA EUROPEA. 
(En r)Orcentajes) 

EXPO}{TACIONES Ilvi£lORTAC IONES 

C.E.E. Japon C.E.E. Japon 

1965 - 1970 5.5 - 4.1 - 1.8 4.4 

1971 -23.4 17.2 12.2 32.1 

1972 49.4 31.4 11.9 4.6 

1973 -20·5 - 7.6 35.4 18·4 

1974 91.6 - 15·4' 45 ·4 22 . 8 

1 975 9 . 5 99 . 2 2.9 - 7.2 

1971 - 1975 21.3 28 . 0 21.6 14.0 

NOTA: Cifras calcu1adas en base a informacion proveniente del 

Banco Central de Reserva de El Salvador. 
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esperarse un aumen to adicional en l a demanda de i mp ortacione s . Otro 

fen omeno que ocurre con la devaluacion mone t aria es que e l e f e cto in 

greso sobre l as i mportac iones excede al efec to pr e cio~ 10 cual se 

puede observar al darse t a sas positivas de crec imiento de l a s i mp or

taciones en e l mediano plazo . 

Refiri~ndo s e a l a ofert a de b i enes y s ervicios de comercio exter ior, 

las perspectivas de i n cremento c omo consecuencia de la devaluacion 9 

se vieron reducida s sus posibilidades debido a su bajo coeficiente de 

elasticida d-precio de la demanda , r e fl e jandose ademas una a lta infl~ 

xibilidad en sus exportaciones por est a r constituidas por productos 

primarios cuyo come rcio internacional esta sometido a se v eras limit~ 

ciones re g l amentarias de volumenes y precios de e xportacion acordados 

anua l mente .Otro hecho que r e duce l as ventaja s de rivadas de la dev~ 

luacion general es l a escasa import ancia que ocupan los productos prJ:. 

marios n a cionales de exp ortacion en l a ofer ta mundia19 de donde resu} 

t a la debi lida d · del pais p a r a inf luir en e 1 comercio interna6iona l de 

dich os producto s . Bn el c a so particula r del a zuc a r y la carne e l he 

cho de que su comercio est e rig ur osa1'ilente reglamentado por e l uni co -

comprador, Es tados Unidos de .b.m~rica9 hace imposib le cualquier ventaja 

der i vada de l a deva luacion monetaFia genera l. 

De acuerdo con lo s resultados obs erva do s 9 en terminos g enerales se pu.£ 

de afirmar que el aumento de la s export ac iones de bienes y servicios 
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hacia el resto del mundo fue ~uy semejante al incremento de l a demaQ 

da por i mportaciones en todos los casos 9 tanto en t~rminos abso lutos 

como re l ativos9 por 10 cua l el efecto neto de 10 deva l uac ion sobre -

8 1 comerc io externo fue neutral. 

Otro efecto de I e devaluacion hlonetar i a gene ra19 es e l e xperimentado 

sobre e l costo de l se rvicio de l a deuda externa y de l as transfereQ 

cias a l exter i or en concep to de i n t ereses y d ividendos . En el preseQ 

te caso de una deva l uac ion con respecto al resto de palses ubicados 

fue r a del area del do l ar9 y por ende con relacion a l as mon edas fue£ 

tes europeas no impli c o cons iderab l es efectos debido a qu e esos flu 

jos se r eali zan en su mayo r parte hac i a l os Estados Unidos de America. 

En reSUhlen podr l B af irmars e que l os efect os en e l corto y med iano pl~ 

zo de l a devaluacion monetar i a gener a l se reflejan fundamenta l mente 

en un aumento del nive l de precios internos 9 afectando pr i nc i pal mente 

a l a s clases asa l ar iadas? por otro l ado e l crecimiento de l producto -

inte rno br u to ser l a moderado ariulando aS l l os efectos fav ora bles en -

e l come r c io exteri or 9 en el supuesto tambien de qu e e l incremento de 
~ .. . . - - . 

sa l a rios permanec en r l g idos al a l za . La extremada sensibilidad de lo s 

i nd i ces de ~recios frente a la devaluac ion se debe en par te a la gran 

import~ncia del comerc io externo en l a oferta y dem~nda global de la 

economia del pa l S. 
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Un aspecto fundament a l que mUE:ve a profundo in-cer es 8S que no obstaQ. 

te la devaluacion monetar ia se ori en t a principa l mente a correg ir el 

desequilibrio ext e rno el result dd o revel a que l os efectos sobre l a -

demanda y la oferta de b ienes sujGtos a l comercio exter i or se compeQ. 

san mutuamente y DO alteran 81 s& l do neto e xportacion-importacion. 

1 a mod ifi cac ion de l e par i dad cambiaria aparece como recomendab l e 

para corregir desequilibrios en donde existe subutilizac ion de los -

recursos~ cuyo resultado esperado se logra a trav~s de los cambios -

en los precios relativos de productos exportables 0 i mportab les 9 d.£ 

pendiendo de las el a sticidades de oferta y demanda de estos pro ductos. 

Por 10 tanto es una med ida recomendab l e para fomentar las exportac iQ 

nes no tradicionales con implicaciones en la conformacion de la estru£ 

tura productiva9 teniendo por 10 tanto, inc idencias para el desarrollo 

, . 
economlCO. 

CAP I T U 1 0 IX 

COlif C1USIOHES Y REC01,ili1iJD.b.CIONES 

En s lnt es is, l a econoiil l a salvadorana de8d8 1934 hasta el presente, se 

ha regido por sisteftla monetario del patron oro, 10 que la teorla ec.2. 

nomica i dentifica como In ortodoxi a monetaria, conservando la caract~ 

rlstica de la no convertibilidad monetaria en estrecha ligazon entre 
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l a oferta monetaria y l as r eserves internaciona l es; con una economia 

bastante ebierta9 a s dec ir 9 que toda diferencia de oferta y/o de~anda 

se ha tr a du cido en i mportac iones y exportac iones y en la qu e los dese 

quilibrios se han reflejado ~ mas en l a balanza de p agos que en el ni 

vel de los prec ios i nternos de los b i enes sujetos al comercio exte-

rior y del resto. Dicho s istema he re g ido al mundo desde hace tres 

cientos anos. 

El tipo de cambio fijo con respecto al d61 a r manteni d o desde 19349 y 

el desenvolmiento de la aconomia ab i er t a Ie he permitido al sistema 

ma~tener niveles inflacionarios internos menores que la inflaci6n in 

ternacional . Por otra parte 9 el tipo d~ cambio ha s ido flotante con 

r especto al del resto de l a s monedas duras a partir de la f lot ac i6n 

del d61ar en 1971. 

El tipo de camb io fijo ha necesitado de mucha liquidez para ~e el 

sistema pueda op erar (al menos e l 40~ del com~rcio exterior) debido 

a los ri e sgos por la incertidu~bre que representan los precios de -

los principales productos de exportaci6n. 

No se ha utilizado e l tipo de cambio como ins trumento de politica de 

comercio exterior s ino que se recurri6 a otros instrumentos de pol.~ 

tic a . Durante los Jltimos anos se ha hecho uso en gran ~edida de l a s 

relativas faci lidades de lo s creditos externos oficiales y privados -
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apegandose a l as neces idades de l crecimiento economico. Est o perm~ 

tio mantener un nivel adecu a do de l as re se rvas internaciona les. 

TambieD i nfluy o mu cho e l grado tan e l evado de los diferenc i a l es de 

ingresos de l a poblacion, determinando re l a tivamente ba jos n ive les 

de consumo con componente import ado para los sector es mayoritarios 

de bajos ingr esos . 

Se he continuado con e l r6gimen ortodoxo de e stabilidad monetaria de 

manera que cuando la s exportac ione s aumentan, e l ingreso g lobal se 

eleva facilmente ex i g iendo un volumen de i mport ac iones que se cos teen 

sin dif i cul t ad con aque lla s. Pe ro cuc~ ndo ocurre un descenso de l as 

expor taciones , no es po sible ffiantener l as i mportac iones ni e l nivel 

del ingre so anteriormente logrado, ll egando a l a contraccion ~e l a 

ac tivi dad econom i ca y e l equilibr i o tiende a restablecerse a un ni

vel mas bajo, significando una carga pesada para l a c l ase trabajadQ 

ra, debido a sus altos efectos regresivos s obre l a di s tribucion del 

ingr eso . 

El manten i mi ento del tipo de camb io fijo y l a practica de l a est ab~ 

lizacion monetaria se tradujo en una limitac ion para el desarrol~o 

industr i a l y lo s esfu e r zos de di versificac ion de l a e conomia en gen~ 

ral, s i guiendose con un tr a t amiento mas adecuado y equitat ivo a l sec 

tor trad icional. Durante e 1 perlodo comprendido entre 1960 y 81 pr~ 

sente se ha operado can un tipo de camb io oficial sobrevaluado, afec 
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tando 1 a comp e titividad i nternac iona l de lo s nuevos productos poteQ 

cialmente exportable , limitan do as i 18 c apacidad comerc ial del pais 

especia l mente hac i a e1 resto del mundo. 

En vista que en los ultimos anos se ace~tuaron l a s carreras exi sten 

tes al mov i miento de bienes y capitalesj e1 sistema gener a l de cam

bio fijo ha permitido incrementos inferiores a los mundiales 9 pero 

sustanciales de 1 a infla cion y a la vez ha limitado considerablemeQ 

te l as posibilida des de las autoridades moneta rias para regular la 

liquidez de l a econom i a nacional desviando la cons e cucion de los ob 

jetivos primordiales del desarroll~ economico nacional espec ialmente 

en e l area de la produccion y el emp l e o. 

Por otro lado cabe resa1tar que lo s cambio s ocurridos en todo e l sis 

tema monetario int e rnoc iona l provocado por e l debilit ami ento de l 

princ ipal a ctivo de reserva int erna cional como 10 es e l doler nort~ 

americano 9 el cua l nos une un fusrte l azo de de p endencia en e l comer 

cio e xt erior 9 constituye un factor que oblig a a realizar una eva1ul!. 

cion y revision de l a politica cambiaria del pa i s en es tos ultimos 

anos 9 8 specia l mente los anos de 1 a coyuntura ec onomica mundia 1 a dOQ 

de l a present e inf1ac ion mundi a l exper imentada por el sistema econQ 

mico de merc a do ha es tado e strechamente asociada con el r~gimen de -

parida de s es tab1ecido por Brethon ~oods, afec t a ndo los objetivos de 

equilibrio y del desarro llo economico del pa is. 
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La eSC8sez de recursos natura les y la dep endencia tan fuerte de una 

€.;ama limitada de productos primarios de 8x];:ortac ion sometidos a gra£ 

des fluctuaciones de precio s en lo s luercados internacionales, la pe.E. 

dida mornent~n ea del mercado re g ional y los prob lema s estructura l es -

que originan l e estrechez interna del mercado nacional, exigen fomeQ 

tar l a exportac ion de nuevos productos fuera del ar8B centroamericana, 

de manera que sign ifique a traves de una dLlpliacion de l a demanda ex 

terna pOI' productos manufacturados, pasos seguros para la evacuacion 

de los graves prob lemas que nos aquejan como son e l alto nivel de 

desempleo, problemas de realizacion de la produccion industrial, alto 

grado de capac idad industrial ociosa, eSC2sa capacidad de competitl 

vidad internacional r eferente a calidad l poder de negociacion y pr~ 

cios ya que como se ha demostrado en terminos re l at ivos los precios 

de los productos manuf acturados internamente tienen pr e cios relativ~ 

mente super iores a los internacionales, etc. 

La coyuntura economica nacional presente nos indica que los objetivos 

del desarrollo e conomico ~ara un futuro inmediato ex i gen la puesta en 

prnctica de una politica de comercio exterior mas agres iva, que re~ 

ponda a la s exigencias actuales y represente una salida enmarcada en 

la estrateg ia de desarrollo, para los urgentes problemas que afronta 

nuestro s ist ema soc io- economico . 
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Considerando por una p 3.rt e que es evidente 1a gran importancia que c.£ 

bra el fomento de las exportac iones de productos no tradicionales fu~ 

ra del &rea centro americana y por 10 t anto increment a r su nivel de 

competitividad i n ternacional. Por otra parte, tomando en cuenta la -

relacion entre lo s precios internaciona les y los precios internos de 

los productos mc:nufacturados; se recor,ienda hacer uso (11::: 1 tipo de caf!!. 

bio como instrumento de pol{tica de comercio exterior, con e l fin de 

promov e r las export a c iones no tradicionales a traves de una devalu~ 

cion preferencia l que permita r e ducir el pre cio de exportacion de ta 

les productos y de e s a manera increment a r su capacidad de competir en 

el mercado ext8rno . 

En otras pa labras , se r ec omienda que se hags un estudio para la impl~ 

mentac ion de un s ist ema de cambios multiples G11 la que las distintas 

clases de transacciones internacionales s e ll e ven a cabo conforms a -

diferentes tipos de camb io. 

Dic ho sistema cambiario a d el~as de producir mayor e s ingresos tribut~ 

rios debe ser un elemento coady uvante a l fomento de l as export ac iones 

de nuevos productos y tambi8n debe serv ir de es t{i:lUlo a algunas indu§. 

trias que actu a lmente solo producen c on el fin de abastecer al mercado 

int e rno, que aumentar!an su producc ion para vender al exterior y de 

esa manera l ogren r e ducir s us costos de produccion me diante la produ£ 

cion en mayor esca l e . Ln un primer mom ento, no i mplicaria un incre 
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mento substancial ue la inversion, dada l a capacida d de pronta re~ 

pue s t a de l a oferta indus t rial an t e va r iaciones de la demanda debido 

81 indice de c a paci da d industrial ocio s a . 

A fin de comprender 
, 

mas o menos la pr opue sta en la cual puede est~ 

blecerse tanto un tipo de c a mbio para las export c ciones princ ipales 

y un solo t i po de camb io de mercado libre p ara todas las tr ansaccio 

nes, 0 pued e est a bl e c e rse de manera ~~s compl eja con una g ama de ti 

pos de camb io s . El cuadro que a continuacion sigue, ilustra dicha 

propue sta en forma hipotet i ca: 

CUADRO No. 19 

1IPOS DE CAillri IO HIPOTETICOS 

(Colones por Dolar USA ) 

C01VlPRL 

Tipo s Transacciones a las 
cuales se aplican los 
tipos 

2 . 00 Exportaciones de c a fe 

2.50 1I0tras exportacione s pri£ 
:) cipa l es . 

3 . 00 Exportaciones no trad i ciQ 
na les s e cundari a s, inc l~ 

yendo capit a l. 
(Tipo f l uctuant e de l meE 
c a do) . . 

VEN1'A 

~i.'ipos 1'ransacciones a l as cu.§. 
l es se aplican lo s tipos 

2 . 0 0 I mport s cione s de ~rtlculos 
de prime ra necesidad . 

2 .50 Import a ciones menos ese£ 
cia les. 

3 . 00 (Tipo fluctuante de l meE 
cado) 
Importa c iones s un tuar i as . 

II ® 2 · 50 =US$ l. 00 tipo de cambio de equilibrio 0 s e a , e l tipo de 
cambio que permi te qu e los ing r es os en divis as fi n anclan l os :i,) a g os 
s in necesidad de hac er uso exces ivo de las re s erva s en divisas ,sin 
de pender dem as iado de l a s r es tricciones al comercio y a los pagos, 
y s in emplear politic a s internas incompatibles con e l grado de de 
semp l eo . 
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Por el lado de las exportacions se ob serva en 01 cuadro hipot~tico 

que los subsidios para las exportaciones n o tradicionales~ por eje~ 

p lo al tipo de 3.00 colones por 1.00 dolar USA que fi g ura en el cu~ 

dro se propugnan como medio de estimular nuevas industrias9 especial 

mente aquellas que utilicen materias primas nacionales 0 fomentan ex 

portaciones nuevas en el pais. 

En cuanto a l as import8ciones tal como se obs e rva en e1 cuadro hipQ 

tetico el tipo de subsidio de importacion de 2 .00 colones por 1.00 

dolar USA, puede determinarse para aquellas importaciones que sean 

necesarias ya sean materias primas 0 bienes de capital que se nece 

sitan para promover la expansion de la industria nacional 0 produ£ 

tos necesarios para la alimentacion de la poblacion de bajos ingr.§. 

sos~ 10 mismo que la s compras del Gobierno del exterior puedan ser 

subsidiadas de esa manera con el fin de reducir el impacto en la b~ 

lanza de pagos. Por {ltimo e s ta e l tipo de camb io que grave a las 

importaciones suntuaria s tales como la importacion de automoviles, 

whisky~ etc. que sdn considerados prescindibles en 81 pais asi como 

para aumentar su co s to y evitar que compitan con la produccion inter 

na. 

La unica salida que tiene la econoIilla salvadorena en el futuro inme 

diato~ esta por la via de la industrializacion dada la escasez de 

recursos naturales con que cuenta~ y hemos visto que durante todo el 
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periodo de industrializaci6n 31 comercio exterior h a s ido uno de los 

determinantes mas significativos en e 88 proceso, por 10 ~ue la poli

tica de comercio exterior debe ser un instrumento de efectos positi

vos tanto sobre la promoci6n de las exportaciones como sobre la cap~ 

cidad para importar de tal manera ~ue se atenuen en gran medida los 

estrangulamientos e xternos ~ue tanto han afectado el desarrollo eco

nomico e industrial cuyo comercio exterior depende aun de muy pocos 

productos primarios de esoasa e laboracion. Dada la coyuntura actual 

hace suponer ~ue para obtener resultados s ignificativos la politica 

de exportaci6n de nuevos productos tendria ~ue ser muy dinamica res 

pecto de las relaciones comerciales con el resto del mundo. 

Dado los acuerdos monetarios y comerciales establecidos a nivel r~ 

gional, se considera ~ue la implementaci6n de la politica anterio~ 

mente mencionada no a c arrearia muchos problemas, tomando en cuenta 

en prime r lug ar a la actual coyuntura del i'ilercado Comun Centroameri 

cano, en la que pr£c ticamente se ha frenado el cre c imiento industrial 

y la continuaci6n del proceso de industrializacion en suo fase interm~ 

dia y de bienes de capital; por otro lado, las medidas cambiarias no 

af e ct arian al libre comercio centroamericano puesto ~ue dichas medi

das no repre sentarlan restriccione s directas al int,ercambio me rcant il 

regional, ni tampoco implicarian modificaciones a los actualmente vi 

gentes niveles protectores arancelarios cen troamericanos, sino ~ue -

significarla para este pais participar internacionalmente con diferen 
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tes precios de exportacion y de importacion, tanto correspondientes 

a los productos subsidiados como a los productos clasificados como 

no preferencial es. Ademas j incluso al existir nuevos recargos a 

las importaciones j de inmediato quedar{an excluidos algunos produQ 

tos centroamericanos para evitar males mayores al proceso de integr.§. 

cion economica centroamericana. 

Debido a los desequilibrios ocasionados en el sistema monetario inte£ 

nacional a partir de la primera devaluacion del dolar, se estableci~ 

ron reformas al sistema monetario internacional de Bretton Woods, en 

1975 . Incluidos entre los nuevos acuerdos que fueron estab lecidos 

esta el caso que permite al Fondo Monetario Internacional utilizar 

sus tenencias de las monedas de cada uno de los pa{ses miembros en -

sus operaciones y transacciones, promoviendo, ademasj los objetivos 

previamente convenidos de reducir el papel del oro en el sistema m2 

netario internacional, convirtiendo el DEG en el principal activo de 

reserva. Se ha creado un nuevo regimen cambiario e n virtud del cual 

quedar{a le galizada la fluctuacion de las monedas, vinculando el o~ 

jetivo de la estab ilidad de los tipos de cambio con el lo gro de una 

mayor estabilidad economica y financiera . Ademas, se ha conferido al 

Fondo ~onetario Internacional la facultad de supervisar las pol{ticas 

cambiarias de conformidad con los principios espec{ficos que habran -

de adoptarse. En suma j con l as reformas aplicadas al sistema monet.§. 

rio internacional se ha facilitado significativamente 1a adecuacion 

de la pol{tica cambiaria nacional a las condiciones concretas del des.§. 

rrollo economico de cada pals, en especial tomando en cuenta la flex~ 

bili zacion concedida a los mecanismos de fijacion del tipo de cambio. 
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A N E X 0 I 

BANCA CENTRAL EN EL SALVADOR 

1.- El Salvador, como f ,roductor de un art{culo, es espec i a l mente vul 

nerab l e a las fluctuaciones en e l cambio y en los precios y nec£ 

sita especialmente consejos de expertos concentrados en estos pUQ 

ios particulares y que no se disiraiga por otras tendencias de 

banca puramente comercial. 

2. - Actualmente, no obstante la gran importancia de la po l{ti ca mone 

taria y bancaria como un med i o de favorecer l a recuperacion y s.§, 

lir de la depresion, exi ste poca evidenc ia que El Salvador posea 

ya sea una polit i ca monetaria definida 0 e l mecanismo para llevar 

a la practica tal pol{tica . Aunque la responsabilidad pr incipal 

por l a pol{tica monetaria corresponde a l Gobierno, la po liti ca mQ 

netaria y bancaria es un a,sunto tecnico que requiere conocimieQ 

tos a lt amente espec ializados y que debe ser admi n istrada por pe.E. 

sonas que posean los conocimientos tecnicos necesarios, tanto de 

las condiciones monetarias en El Sa l vador como en e l r es to del -

mundo , y que debe ser dirigida en e l i nteres de la comunidad 

ente:ra . 

3.- Un Banco Centra l de Reserva es e l unico medio efectivo y natural 

de llenar estos requisitos y de obtener l a coope racion de l as 
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autoridades monetarias de otros centr~s. bl Salvador es un pals 

que se encuentra bastante alejado de los centr~s y corrientes fi 

nancieras pr incipales . Hasta la fecha no ha establecido el con 

tacto natural con tendencias fj.nancieras extranjeras las que sin 

embargo, como se ha visto en los ~ltimos affos 9 const ituyen un 

punta de apoyo vital en sus riquezas. 

4.- Los Bancos Centra1es cooperan entre si sum inistrando informacion 

respecto de los efectos de la produccion, el comercio y las finaQ 

zas y pueden suministrar tambien informaciones y consejos respe~ 

to de political en cambio, tales informaciones y consejos no se 

dan directamente a los gobiernos extranjeros 0 a las institucio

nes comerciales fundadas con fines lucrativos. De esta fuente de 

informacion y mediante la observacion constante de los cambios 10 

cales, de los movimientos, . de las tendencias y po l!tica el Banco 

Central de Reserva puede formu lar y llevar a la practica su prQ 

pia polltica. De 1a mi$ffia fuente de informacion el nanco Central 

de Reserva puede guiar, aconsejar e indicar lineamientos princl. 

palmente a su gobierno y tambi~n a los bancos comerciales. 

FUENTE: "INFORJvlES Y PROYECTOS" 

Mr. F.F.J. Powell 

Banco Central de Reserva de El Salvador. 
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ANEXO II 

ESTABILIDAD DEL CAMBIO 

No obstante que existe un acuerdo casi universal de que las restri.Q 

ciones del cambio son totalmente perjudiciales 9 la estabilidad de la 

moneda es de Ie mayor importencia en un pais como El Salvador. Apa~ 

te de que las obligaciones externas del pais son en monedas extranj~ 

ras y que en vista de ser un pais en crecimiento necesita conservar 

sus propios ahorros y atraer el capital ext ranjer0 9 los trastornos -

ocasionados al comercio ordinario por violentas y frecuentes fluctu~ 

ciones del cambio en si mismas hacen de la estabilidad del cambio 

una politica esencial. 

Si se deja que e l valor del colon en relacion con el dolar se fije -

unicamente por la oferta y 18 demanda tendra que variar ampliamente 

con las diverge ncias estacionales de las import 1ciones y las export~ 

ciones 9 con las transferencias de fondos transitorias, con cambios en 

la confianza con respec to al credito salvadoreno y con la especul~ 

cion que se origine en l as perspectivas de inflacion 0 deflacion. 1;~ 

les virieciones produciran en un ~omento perjuicios e los intereses 

exportadores, y en otros momentos a los int eres es importadores y nin 

guno tendra corifianza en la marcha futura del comercio. 
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Pero es unicamente a trav8s del Banco Centra l de Reserva que e l cam 

bio puede ser contro l ado en forma satisfactoria. En la actualidad e l 

camb io del colon esta ab andonado a sus prop i a s car a cter l sticas 0 mani 

f ulado por i ndividuos que no tiene n una pol iti ca 0 cuya po litica no -

es coord inada y ~uienes tienen un conocimiento incompleto del problema. 

No Gx i s t e ninguna institucion ~ue persig a f i nes compl e tamente des int~ 

resados , ~ue posea lo s conoc i miento s n e ces a rios y l a informacion n ece 

saria y ~ue teng o ademas la confianza y e l apoyo del Gobierno. 

Un Banco Central de Reserva puede reunir estos re~uisitos esencia le s 

y, con e l apoyo del Gobierno, puede acumu l ar reservas de c ambio para 

usarlas en di sminuir las fluctuaciones en e l tipo. El manejo inteli 

gent e de esa reserva pondra al Banco Central de Reserva en condiciQ 

nes de dete rmina r e l verdadero valor externo del co lon y event ua l meQ 

te demost rara ser de gran ayuda en la determinac ion de l tipo a l cu a l 

debera estab ilizar se . El objetivo principal de bera ser la es t ab iliz~ 

cion lega l ulterior. 

MientT8s no se obtenga nuevamente l a est ab ilizacion legal y la conveE 

tibilidad de lo s billetes, e l Banco Central de Reserva no tendra nin 

gun a oblig acion de comprar 0 vender giro s n i de fijar e 1 tipo dolar a 

un nivel determinado. El cambio debera cont inua r mov iendos e libremente 
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y no deb era exist ir ninguna clase de restricciones de cambio debie~ 

do l as transacciones libres de cambio continua r practicandose como 

h a sta l a fecha. Pero e l Banco Central de Reserva tendra el deber -

de suavizar y reducir al minimo l as fluctuaciones v iolentas y post~ 

riorm6nte, cuando l as condic iones lleguen mas 0 menos a 10 normal, 

di r i g ir el mercado de tal manera que l a tendencia manifestada en 

l as transacciones fuera del banco sigan muy de cerca l a politica del 

Banco Centr a l de Reserva. 

FUEN'I'E: "INl<'ORi,lliS Y iI{OYECrlOS" 

~r. F. F. J. Powell 

Banco Central de heserva de El Sa lvador . 
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1. Unidad monet a ria 

II. Paridad de cla rada a l FIvII 

1) Centa vo s de dol e r de 
los EE . UU. 

2) Unida des monet arias na 
cionales por dolar de
los EE. LJ U. 

III. Autorida d qu e fi ja la p~ 

ridad. 

IV. Autori~ad que fija los 

tipos de cambio: 

Divisas del mercado ofi 

cialo 

V. Tipos de cambio ollci a 
l e s por dalar de los 
:8E.UU. 

1) Compra 

2) Venta 

Colon 

40.000 

2 .500 

Pode r Le g isla tivo, a propuesta del 

Poder Ejecutivo y por recomendacion 

expresa de la Junta hlon e taria de El 

Sa lvador (Art. II, numeral 12 de la 

Ley Organica del Banco Central de 

Reserva). 

1) La Junta Monet a ria (Art. 11, 

n umeral 11 de la Ley Org anica 

del Ba nco Central). 

2) La Junt a Dir e ctiva del Banco Cen 

tral de Reserva. 

(Art. 6 , Literal L, de la Ley 

Or g anica del B.C.R.) 

® 2.49 

® 2 .51 (~2.51 2 5 incluyendo impue~ 

to de 1/10 de l por ciento 

sobre venta de divisas). 



VI. Organizaci6n de l ~er 

cado cambiario. 
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Mercado unico 

El regimen cambiario de El Salvador 

esta fundament ado en e l De creto No . 

496 del Director io Ci vico Milit&r de 

El Salvador (Ley Org anica del banco 

Central de heserva ) de l 15 de diciem 

bre de 1961: Decreto No. 501 del mis 

mo orga nismo (Ley Monetaria) del 11 

de diciembre de 1961; De cr e to No. 

146 ( Ley de Control de Trarisferen

cias I nternac ionale s) del 30 de mayo 

de 1961; y Decreto No . 147 (Re g lamen 

to de la Ley de Control de 'llransf~ 

renc i as Internacionales) del 30 de 

mayo de 1961; Decreto No. 4079 (Ley 

de Creaci6n de la Junt a Monetaria del 

23 de Ago st o de 197 3). 

a) Fuente de Divisas: 

Toda persona natural 0 juridica 

esta obligada a cambiar l as divi 

sas que adqu i era por cualquier 

concepto en e l Banco Central 0 

en lo s bancos autor izados 

(Art. 29 Ley de Control de Tr an~ 

ferencias Internacionales). Las 

excep ciones se anotan en la sec 

ci6n "Regul aciones Espe cificas". 
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b) f8gos con Divis a sg 

b l Banco Central 0 los bancos c£ 

merc iales autoriz2dos vender&n 

al tipo of icial de cambio l as di 
visas que Ie solicite cualquier 

persona natur a l 0 jurldica con 

el objeto de atende r pag os en el 

exterior destinados a cubrir el 

valor deg 

i) Productos 9 ar tlculos 0 mercaQ 

clas de toda clase que se im 

porten al pals 9 de acuerdo 

con las regulaciones legales; 

ii) Comisiones 9 derechos de expl£ 

tacion 9 rega l{as y otros p~ 

g os a que esten oblig ados 9 en 

el g iro de sus operaciones co 

rrientes 9 l as personas natur~ 

l es 0 empr esas es t a blecidas 

en el pals 9 

iii) Intereses 9 d ividendos 9 utili 

dades y amor tizacion de pre~ 

tamos 9 i nve r siones u otras 

oblig aciones contraldas con 

anter ioridad a l a vigenc ia de 

esta Ley? de acuerdo a los ter 

minos de lo s contratos9 que d~ 

ber&n ser comprobados por el 
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Banco Central ; 0 que se contrai 

gan en el futuro con previa 

aprob aci6n del Ministerio de 

Lconomla 0 del propio Banco Cen 

tral; 

iV) Gastos de estudiantes en el ex 

tranjero; 

V) Gastos de viaje, 

vi) Otros pagos segun reglas que se 

establezcani 

vii) Los bancos comerciales que op~ 

ran en el pais no podran autori 

zar el retiro de fondos 0 giros 

sobre las cuentas en divisas, 

excepto cuando se hagan para 

los prop6sitos autorizados en 

esta Ley y de acuerdo con las 

condiciones 9 requisitos y permi 

sos previos establecidos en l a 

misma (Arts. 3 y 59 Ley de COQ 

trol de Trbnsferencias Interna 

cionales)1 

viii) Bl ~anco Central de Reserva, 

previo informe del ~inisterio 

de Econoffila, ~odra autorizar la 

venta de divisas que le solicite 

cualquier persona natural 0 juri 

dica con el objeto de a t ender 



VII. Autoridad capacitada 

para e s tablecer re~ 

tricciones cambiarias. 

VIII. Miembros del Fondo fuo 

IX. 

netario Internacional. 

Aspectos Admiriistrat! 

vos basicos~ 

1) -Exportacione s 
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inversiones 0 financiamiento de e~ 

IJresas product i v a s agr l co l as 9 g an.§. 

deras 9 industriales 0 comerciales 

en cualquiera de los palses de l 

resto de Centroam~rica (Art. 7 de 

la Ley de Control de Transferencias 

Internacionales). 

Poder ~jecutivo a propuesta de la 

Junta ruonetaria (Art. 11, numeral 7 
y 8, Ley Org anica del B.C.R.). 

Articulo VIII a partir del 6 de no 

viembre de 1946 . 

a) Licencia de l Departamento de Con 

trol de Cambios. Se exige solo 

para los productos ~rincipales: 

caf~, algodon9 azucar, y otros 

(Art. 60'9 Ley de Control de 

Transferenc ia s I nternaciona les). 

b) Los exportadores deben presentar 

a un banco establecido en e l pa i s 

lo s documentos de embarque y la 

factura de cobro, no despu~s de 

15 dlas del embarque y se dar a 
cuenta de ello a l Departamento 

de Contro l de Cambios (Art. 13 9 

Re g lamento). 
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c) Reporte al Departamento de Control 

de Cambios sobre aju s tes por expo~ 

taci6n, en conc epto de reclamos 

del exterior por falta de peso, di 

ferencias de calidad, gastos de ar 

bitraje 9 etc. 

(Art. 149 Reglamento). 

d) Licencias complementarias de expo~ 

taci6n extendidas por organismos 

oficiales 0 instituciones privadas 

para ciertos productos. El Depa~ 

tamento de Control de Cambios puede 

exigir informacion adicional para 

fines de control. 

e) ~l plazo para el cobro de las merc£ 

derlas exportadas no debera exceder 

de 90 dias, aunque el Departamento 

de Control de Cambios puede amplia,E. 

10 antes de firmar el contrato 

(Art. 16 9 Reglamento). 

f) Informe diario al Departamento de 

Control de Cambios por parte de los 

bancos autorizados 9 de todas las di 

visas que hubieren comprado el cual 

tiene caracter de declaraci6n jur£ 

da. £1 correspondiente a export~ 

ciones a Centroamerica no contiene 

detalles y es un informe global. 



2 ) Importaciones 
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g) Cuenta corriente individual para 

cada exporta dor y producto. Bn el 

caso de exportaciones a Centroamf 

rica, el informe a traves de los 

bancos comerciales no es dis crimi 

nad0 9 sino ~ue corresponde a un iQ 

forme g lobal de todas l as operaci£ 

nes de compra. 

a) Todo pedido de mercaderlas debe 

ser autorizado pOI' el Depto. de 

Control de Gambios, en el plazo 

max imo de 48 horas. Sin embargo, 

las del resto de Centroamerica no 

estan sujetas a dicho requisito 

cuando su valor no excede de 

$ 6 9 000.00. Para obtener la auto 

rizacion de venta de divisas para 

pagos de mercaderlas que hayan in 

gresado al palS se requiere: 

(i) Para import a ciones del resto de~ 

Centroamerica se exige basic£ 

mente el ]ormulario Aduanero 

firmado POI' el exportador, el 

cual cont iene el certificado de 

orig en (Art . V9 Tr 8 tado General 

de Integrac ion Economica); co~ 

p lementariamente, se requieren 

factura comercia19 paliza de 

desalmacenaje 9 etc.; y 
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(ii) Para importaciones de fuera del 

area centroamericana se exigen 

la paliza de importacian, la 

factura comercial j el pedido 

autorizado y el conocimiento de 

embarque 0 gUla aerea 

b) Las autorizaciones para importaci£ 

nes de fuera del area las extiende el 

Depto. de Control de Cambios segun 

las siguientes condiciones de pago 

en cuanto a plazos: 

(i) Pedidos cuyo pago podr~ efe£ 

tU8.rse en cualquier plazo 9 m.§. 

quinaria y equipo agropecuario 

e industrial; bienes interm~ 

dios para la produccion indu.§. 

tria1 9 equipo medico-quirurgico; 

equipo de investigacian y ens~ 

nanza, libros de texto y toda 

c las e de publicaciones de carac 

ter cientlfico 0 tecnico 9 y fer 

tilizantes e insecticidas. 

(ii) Pedidos cuyo pago deba efectua~ 

se dentro del plazo de tres anos, 

aS l: materias primasj exc lusiv.§. 

mente para uso industrial. mat~ 

ria1es y artlculos de ferrete 

ria para 1a industria de la cons 
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truccion; herramientas de mano; 

repuestos en g enera11 grasas y 

lubricantes (el plazo a que se 

refiere esta norma sera aplica 

ble cuando no se produzca en el 

pals), 

(iii) Fedidos cuyo pago deba efectua£ 

se dentro del plazo de un ano, 

asi~ productos alimenticios bi 

sicos; y productos medicinales 

y articulos medico-quirurgicos. 

(iv) Los pedidos de mercaderlas c£ 

rrespondientes al numeral (ii) 

anterior podran ser autorizados 

a 4 anos de plazo y los del nu 

meral (iii) hasta 18 meses, 

siempre que sean originarias de 

palses con los cuales El Salv~ 

dor haya tenido balanza come£ 

cial favorable durante el eje£ 

cicio economico anterior; 0 de 

palses cuyas instituciones fi 
nancieras, publicas 0 privadas, 

concedan al Es tado, a sus depeQ 

dencias illunicipalidades 0 insti 

tuciones oficiales autonomas, 

prestamos 0 plazos no menores 

de 20 anos para obras de des~ 

rrollo economico y social; 0 de 

palses con los cuales El Salva 

dor tenga tratados de integr~ 

cion 0 vinculacion economica. 
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c) Los pedidos de mercaderias de tipo 

suntuario contenidas en una lista 

(bebidas a lcoholic as, joyas, perf~ 

mes, etc .) solamente pueden efectua~ 

se previo deposito en el Banco Cen 

tral eQuivalente a un 100% del valor 

pedido. 

d) hegimen de pagos anticipadosg el 

Depto. Control Cambios 8utorizara la 

venta de divisas para pagos anticip~ 

dos de pedidos de mercaderlas inclui 

das en los numera les (i), (ii) Y 

(iii) de l inciso b) anterior previo 

deposito de garantla en el Banco Cen 

tral por el eQuivalente al 25% del 

importe so licitado, salvo en l os ca 

sos que el lJepto. Control de Cambios 

compruebe amp liamen te la negociacion 

y l a neces idad de hacer el pago anti 

cipado . ~n el c a sO de pedidos de 

me rcaderias correspondientes al inci 

so c) anterior e l deposito previo de 

100~ serv ira de g arantla. Tambien 

estaran sujetos a l deposito de gar an 

ti2 eQuivalente ~1 - 25% del importe 

solicitado los pagos anticipados de 

mercaderlas no incluidas en los inci 

8 0S b) y c) anteriores cuyos pedidos 

se autorizan condicionados a que e1 

pa go de las mismas se efectue can an 

terioridad a su registro en las adu~ 

nas de l a rtepublica. 



3) Trans a cciones invisibles 

4) Transacciones de. capital 

x. Regu1aciones Especlficas 

1) O~eraciones de ingreso de 

d ivisas 

1.1 Exportaciones 
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En general, l as tran~ac ciones de invisi 

b l es deben ser registradas y auto riza 

das por el Departamento de Contro l de -

Cambios para 1 0 cua l el reg iInen cambiEl 

rio prescribe la documentacion basica 

requerida para el control. En el casO 

de s eguros 0 reaseguros contratados en 

moneda extranjera, el contrato respeQ 

tivo debe ser registrado en el Depart~ 

mento de Control de Cambios. 

b) El ingreso de capitales extranjeros 

(inversiones directas 0 prestamos) 

deb e ser aprobado y regis tr~db por 

el Ministerio de Economia. 

b) Las tr ansacciones de capitales e~ 

tranjeras a que se refiere el inciso 

a) anterior tambi~n deb en ser regi~ 

tradas en el Departamento de Control 

de Cambios. 

c) En 10 que se refiere a prestamos a 

plazos menores de un ano, la autori 

zacion l a otorga s610 el Departamen 

to de Control de Cambios. 

~ntrega obliga toria a l Banco Central 

o los bancos comerciales. 
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1.2 Servicios 

1.2.1 Transporte 

1.2.2 Ingresos por 

Inversiones 

1.2.3 Turismo y viajes 

1.2.4 Seguros 

1.2.5 Servicios de Go 

bierno. 

~ntrega obligatoria al Banco Central 0 

los bancos comerciales. Las companias 

extranjeras pueden retener (envia r al 

exterior) la diferencia entre sus in 0 re b _ 

sos y gastos en moneda nacional. 

Venta obligatoria de las divisas al 

Banco Central 0 bancos cornerciales. 

10s residentes estan obligados a vender 

al Banco Central 0 comerciales, l as di 

visas que obtengan de los turistas y 

viajeros extranjeros. 

Entrega obligatoria al Banco Central 0 

bancos comerciales. 

Es obligatoria I e venta al Banco Cen 

tral 0 bancos comerciales. 

1.2.6 Remesas familiares ~s obligatoria la venta de divisas al 

Banco Centrel 0 bancos comerciales. 

1.2.7 Estudiantes 

1.3 Transferencias y don~ 

ciones 

1.4 ~ovimientos de capital 

1.4.1 Inversiones di 

rectas 

Es ob ligatori n la venta de divisas al 

Banco Central 0 bancos comerciales. 

Es obligatoria la vent a al Banco Cen 

tral 0 bancos comerciales. 

Es obligatoria la venta de divisas al 

Banc o Gentral 0 bancos comerciales. 

El ingreso de capital extranjero debe 

ser aprobado previamente por el Iv1ini~ 

terio de Economia y debe registrarse 

en el Banco Central. 
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1.4.2 Bmprestitos 

Operac iones de egresos 
de divisas. 

2.1 Importaciones 

2.2 ~astos y ajuste 

de exportaciones 

Es. obligatoria la venta de divisas al 

banco Central 0 bancos comerciales. 

Se conceden divisas para toda clase de 

importaciones siempre que se presenten 

al banco Central los documentos refere~ 

tes al pedido; la autorizacion de divi 

sas esta condicionada a un regimen de 

plazos, depositos previos y depositos 

ete garantia. 

Se conceden l a s divisas siempre que se 

compruebe l a obligacion de pago al ex 

terior. 

2.3 Servicios Se conceden divisas siempre que se com 

2.3.1 Transporte pruebe 1 0 obliga cion de pago al exte 

rior, y en el caso de pasajes aereos 

que por circunstancias especiales no 

sea posible contratar en el pals. 

2.3.2 Egresos por Se conceden divisas para remesa de uti 

inversiones lidades h a sta por el 10% anual de caPi 

tal registrado, sujeto a la aprobacion 

del Ministerio de ~conomia, el cual 

puede autorizar un porcentaje superior. 

Bn caso de pres tamos el Departamento de 

Gontrol de Cambios autoriza salida de 

divisas para intereses sin restriccion 

alguna. 



2.3,3 Turismo y viajes 

2.3.4 Seguros 

2.3.5 Servicios de Gobierno 
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Se conceden pa ra viajes US$ 60 diarios, 

hasta US$ 600. Pueden autorizarse s~ 

mas h a sta un monto adicional de US $3,OOO, 

con de p o s ito de 20% y 30fo sobre dicho 

exceso. A los menores de 15 arios en 

viaje de turismo se les conceden US$ 30 

diarios ha sta US$ 300, y hasta un monto 

adicional de US$ 1500 con un deposito 

de 20~ y 30%. Tambi~n se conceden divi 

sas a los turistas parapag o de compras 

de artlculos diversos, previa present~ 

cion de la paliza liquidada por las 

aduanas del pals. 

Se autorizan divisas para el pago de 

las prima s de seguro, siempre que los 

contratos respectivos s@ encuentren re 

g istr a dos e n el Banco Central. La s di 

visas se conceden a favor de la s comp~ 

filas ase guradoras. 

a) Se conceden divisas·a misiones di 

plomaticas extr anjeras acreditadas 

e n el pais y otras instituciones 0 

~ersona s extranjeras radicadas en 

e1 mismo. El Departamento de Con 

trol de ~ambios podra autorizar la 

ap ertura en cualesquiera de 108 ban 

cos a utorizados de una cuenta I~O 

residente" en dolares, la cual de 

bera ser alimentada can fondos del 

exterior. 



2.3.6 Remesas familiares 

2.3.7 Gas tos de ~studiaLtes 

2.3. 8 Ga stos m~dicos 
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b) Lo s or ganismos oficiales e instit£ 

cione s a u t6nomas quedan sujetos 

tambien al control de transfere~ 

cias de divisas extranjeras. A ese 

efecto deben solicitar al Depart~ 

mento de Control de Cambios autord 

zacion para comprar las divisas que 

necesitan. 

a) Se autorizan remesas mensuales por 

pe rlodos semestrales para ayuda f~ 

miliar hasta $ 300.00 mensuales por 

~ersona adulta ~ $ 150.00 para men£ 

r e s de 15 a n os. 

b) Los tecnicos extranjeros que lab£ 

Ten temporalmente en el pais, podran 

remitir divis a s a sus familiares re 

sidentes en 81 exterior, si6mpre 

que sus contratos esten regi s trad?s 

en el Departamento -de Control de 

Cambios. 

En adicion a gastos de colegiatura, ins 

talacion, alojamiento, alimentacion y c£ 

nexos, se autorizan remesas de divisas 

par meses y par perlodos semestrales 

para g astos personales hasta un maximo 

de $ 300.00 mensuales. 

Viajes por motivos de saludg el exceso 

sobre la cuota basica de $ 600.00 no 

esta sujeta a cuota diariaj sin emb a rgo, 



2.4 Movimientos de capital 

2 .4.1 Inversiones 
Directas 

2.4.2 'Empr~stitos 

XI~Especificaciones sobre la 
cla se de moneda y los doc~ 
mentos de pago. 

1. Pagos e n transacciones 

intralatinoamericanas 
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sumas en exceso de esa cantida d s e otor 

g an co n depo s ito previo de lO~ 9 e xcepto 

cuando se soliciten a nombre de hospitA 

les 0 cllnica s . 

Eara la r epatriacion de capitales que 

requieren la aprobaci6n del hlinisterio 

de Economla y que esten debidamente re 

g istrados en el Banco Central se aut£ 

rizan divisas ha sta los Ilmites que fi 

je el Banco Central en c a da caso. 

Se conc e den divisas para la amortiz~ 

ci6n del principal de los emprestitos 

sin restricci6n 9 siempre que se encuen 

tren ctebidamente reg istrados en el BaQ 

co Central. · 

Conforme al Acuerdo de la C~mara de 

Compensaci6n Centroamericana 9 los p~ 

g os pu e den hacerse en la moneda de 

cualqui era de los palses centroameric~ 

nos. 

a) En Ie pr~ctica los pagos al resto 

de Centroamerica se hacen en moneda 

sal va dorefia y son compensados a 

traves de la Camara de Compensaci6n 

Centroamericana. 
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b) Los documentos de pago e xpresados en 

colones salvadorenos pagaderos en 

los demas palses centroamericanos a 

traves de la Camara se emit en aS l: 

i) Por importac iones que no pasen de 

~ 6,000.00 los bancos comerciales 

estan autorizados a emitirlos sin 

consulta previa al Departamento 

de Control de Cambios. 

ii) ~or cualquier concepto, sin nin

guna restricc i on, los bancos co

merciales pueden emitir cheques 

asi~ A) Cheques pagaderos en Gu~ 

temala hasta 0 2 . 500 . 00; B) Che

ques pagaderos en Honduras , Nic~ 

ragua y Costa Rica hasta 0250.00; 

y C) Cheques emitidos por el go 

bierno de El Sa lvador y por el -

Banco Central de Rese rva pagade

ros en Honduras, Nicaragua y Co~ 

ta Rica hasta ¢ 500 . 00 

iii) En el caso de numerario salvado

reno, que se usa basicamente en 

transacciones de comercio fronte 

rizo y para fines turlsticos, el 

Banco Central de Reserva, para 

los efec tos de compensacion a tr~ 

ves de la Camara, fijo a l os 0 -

tro s bancos centrales las siguie~ 

tes cuotas mensuales equivalen

tes a pesos centroamericanos: 



2. Pagos en transaciones con 

Mexico 

3. Pagos en transacciones con 

otros pa lses. 
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Banco de Guatemala $CA 500.000.00 

Banco Central de 
Costa Rica 

Hanco Central de 
Nicaragua 

5 .000.00 

a) Los pag os a Mexico conforme el Acuer 

do de Conrpensacion y de Creditos R~ 

ciprocos entre los Bancos Centrales 

miembros de la C~mara de Compensa

cion Centroamericana y el Banco de 

Iviexico, S.A. pueden hacerse en col.2, 

nes salvadorenos. En la practica 

mediante el uso del limite de credi 

to concedido por el Banco de M~xico 

conforme al Acuerdo antes menc iona~ 

do, se establecen en el sistema ball 

cario mexicano fondos de correspons~ 

lia contra los cuales se g iran che

ques en pesos mexicanos para el pa

go de importaciones salvadorenas. 

b) Los documentos de pago , sin excep

cion, deben llevar la autorizacion 

del Departamento de Control de Cam

bios. En transacciones hasta 81 e

quivalente a $CA. 2.000.00 los ban

cos est~n autorizados para anotar 

el sello de autorizacion del Depart~ 

mento de Control de Cambios ~ 

a) 1n las transacciones con moneda ex

tranjera los residentes salvadore

nos pueden elegir libremente la cl~ 

se de moneda. 



FUENTEg 
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b) Los documentos de pago hacia el exte 

rior se emiten sin limitaciones es

peciales, salvo las correspondientes 

al cumplimiento previo de las regu

laciones estab lecidas por el regimen 

cambiario vigente. No se requiere 

sella Je autorizacion del DepartameQ 

to de Cambios. 

Estructura de los Sistemas Cambiarios Latinoamericanos 

CElv11A. 

Banco Central de Reserva de El Salvador. 



it 1.';" E X 0 IV 

nrF'ORlvlACION ESTADISTICA 

CUADRO No.1 
EL SALVADOR: TASAS DECli.ECIiliIEN'I'O DEL PhODUCTO TERRITORIAL 

BRUTO T01'AL E INDUS'l'RIAL. 
(En Porcentajes) 

Tasas de Crecimiento Anual Promedio ~uin9uenal Fluctante 

PTB Total PTB Industr ial PTB Total PTB I ndustrial 

196 1 3. 5 8 . 9 

1962 11. 9 10.5 

1963 4 . 3 8 . 8 6 . 9 10 .7 

1964 9.4 12.6 7 . 6 11.1 

1965 5 . 3 12.5 6.3 10 .7 

1966 7·2 11.3 6.1 9. 8 

1967 5.4 8.5 4 v9 7 . 5 

1968 3.3 4 . 3 4·5 5.7 

1969 3. 4 0·7 3. 9 4.9 

1970 3.1 3.7 4~0 3. 9 

197 1 4·5 _ . . _ .... -. . 7.1 4. 2 4.4 

1972 5.7 3.9 4· 7 5 . 3 

1973 4 . 2 6 . 7 4.8 5.1 

1974 6. 0 5 . 0 

1975 (p) 3. 6 2.6 

FUENTEg Banco Centra l de Reserva de E1 Salvador, Revista lvlensua l 

(p) Pre1iminar. 



CUADRO NO . 2 

EL SALVADOR: . TASAS ANUALES DE CRECTIvlII!;NTO DEL PRODUCTO NACIONAL 
13RUTO. 

TASAS ANUALBS DE CRECIIVIIEHTO (~2 

PNB a Precios Corrientes PNB a Precios Constantes 

1966 6.0 7.4 

1967 5 . 0 5.3 

1968 3.5 3. 4 

1969 3. 8 3 . 3 

1970 8 . 0 3.1 

197 1 5 · 0 4 . 4 

1972 6. 6 5.7 

1973 15·1 4.0 

1974 18 . 2 5 . 8 

1975 (p) 15. 9 3 . 6 

(p) PrE11iminar 

NOTA: Cifras ca1culadas en base a 1a informacion del Banco Central 

de Reserva de ~ 1 Salvador. 

1971 



Ano 

1960 

1961 

1962 

1963 

19.64 

19.65 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

197 5 

CUADRO No . 3 

EL SALVADOR: l:'RODUCTO NACIOhAL BRU TO 
(En ~illones de Colones) 

ENB a l-'recios 
Corrientes (a) 

1,412·7 

1,435.8 

1.590.2 

1. 680 . 8 

1 ,852 . 6 

1,975.1 

2,093.1 

2,197 .4 

2,273 . 7 

2,361.7 

2,550 . 3 

2, 678 . 7 

2,855.2 

3,286. 7 

3,886 .0 
(p) 4,504 . 7 

PNB a Precios 
Constantes de 

1,485.5 

1, 537-3 

1.717.3 

1,791.9 

1,960.4 

2,061.7 

2,212 . 6 

2.230.2 

2,408 . 6 

2.488 . 6 

2,565·7 

2,678.7 

2,832.5 

2,945 .1 

3, 116.3 

3,229.2 

FUENTE: (a) Banco Central de Reserva de El Salvador, Revista 

Mensual . 

(p) Preliminar . 

1971 



CUADRO No . 4 

EL SA LVADOR: PROIiUCTO TERRITORIAL BRUT0 2 EXPOR2:'ACIONES E 
IivlrOi{TAC IONES 1260-1212 
(En millones de Colones a Precios Corrientes) 

P T B Exporta- Exportacion Impor ta- Inlportacion . ,; como 10 de l . , como % del Clon . ClOn. 
P T B P T B 

19 60 1420 . 0 292 . 0 20 .6 306 . 0 21. 5 

1961 1444 .. 1 297 · 7 20 . 6 271.8 18.8 

1962 150 2. 6 340.8 21.3 312.0 19.5 

1963 1693. 6 384 . 6 22 . 7 379 . 4 22 . 4 

1964 18 66 .7 445 . 2 23 . 8 477·8 25 . 6 

1965 1992 . 2 471.8 23 ·7 501. 4 25 . 2 

1966 2109 . 7 472 . 3 22 .4 550.0 26 .1 

1967 2215 . 7 518 . 1 23 .4 559 . 8 25.3 

1968 2291. 9 529 . 3 23 .1 533.8 23.3 

1969 238 1. 8 505 . 3 21. 2 523.1 22 . 0 

1970 2571. 4 590 . 5 23 . 0 533 . 6 20.8 

1971 2703 . 9 608 . 0 22. 5 618.6 22 . 9 

1972 2881. 9 754 . 3 26 . 2 695 . 2 24 .1 

1973 3324 . 3 896 . 0 27 . 0 934 · 4 28 .1 

1974 3938 . 9 115 6 . 3 (p) 29 .4 1409.2(P) 35.8 

197 5(p) 4564.7 1328 . 7 29 · 1 1495 ·7 32 . 8 

FUENTE: Banco Central de Reserva de El 5 a lvador j Revista l'1ensual, 

lvl inisterio de Planificacion , " Indicadores Economicos y 
Sociales tf • 

(p) Preliminar . 



CUADRO No . 5 

EL SALVADOR g FRODUCTO l'1!,}iH H 'OR IAL BRUTO 2 EXPOR'IAC I ONES E 
IliiPORTAC I ONES 1260 -1975. 

(En hli llones de Co l ones a ~recios Consiantes de 197 1) 

P T B Bxporta- Exportao i on I mporta- I mportac ion 
ciones . como 5lo de l 

. , como % del Cl on. 
P T B P T B 

1960 1493 . 2 315 . 7 21.1 328 . 0 22 . 0 

1961 1546 .1 335 . 2 21. 7 285 · 5 18 . 5 

1962 1730 07 454 . 4 26 . 3 357 . 0 20 . 6 

1963 1805 . 5 447 . 2 24 · 8 411. 5 22 . 8 

1964 1975 . 3 468 . 6 23 . 7 502 . 4 25 . 4 
1965 2079 . 5 47 1. 8 22 . 7 516 . 4 24 . 8 

1966 2230 .1 481. 9 21. 6 629 . 3 28 . 2 

1967 2349 . 6 582 .1 24 . 8 570 . 6 24.3 
1968 2427 . 9 594 . 7 24 · 5 561. 3 23 .1 

1969 2509 . 8 580 . 8 23 .1 538 .7 21. 5 

1970 2586 . 9 562 . 4 21. 7 539 . 0 20. 8 

197 1 2703 . 9 608.0 22 · 5 618 . 6 22 . 9 

1972 2859 . 0 685 . 7 24 . 0 650 . 9 22 . 8 

1973 2978 . 8 663 . 7 22 . 3 740 . 4 24 . 9 
1974 (p) 3158 . 7 688 . 3 21. 8 797 · 5 25 . 2 
1975 (p) 3272 . 2 

NOTA g Cif r as ca l cu l adas en base a datos de l Banco C ent ra ~ de 
Reserva de El Salvador y de l ~in i ster i o de Pl anif i cac i on . 

(p ) Pre limi nar. 



CUADRO No . 6 

EL SALVADOR: RELAC I ON Ei~TRE EL IVIEDIO CIRCULANTE Y LA I-tESERVA 
NETA I NTERNAC I ONAL . 

(En fu i l lones de Col ones) 

Me d i o Reserva Neta Re l acion iviC 
Circulante lnt e rnac i ona l (;; ) 

- RIH 

( 1) (2) (3) = ( 2) ! (1 ) 

1960 229.6 37 . 8 16. 5 

1961 201. 9 . 40.0 19. 8 

1962 202 · 7 ·64. '7 31. 9 

1963 220 · 5 104. 4 47 . 3 

1964 253 . 9 132 . 8 52.3 

1965 278 . 0 139 . 8 50 . 3 

1966 246 . 4 106 . 0 43 . 0 

1967 252 . 6 100 . 9 39 . 9 

1968 256 . 3 112.1 43 . 7 

1969 272.2 110 . 9 40 . 7 

1970 294 . 6- 137·8 46 . 8 

197 1 311. 2 130 .1 41. 8 

1972 345 . 8 178. 2 51. 5 

1973 411. 9 148. 3 36 . 0 

1974 524 . 8 ~33 . 0 44.4 

1975 600 . 3 311. 2 51. 8 

FUENTE : Banco Centra l de Reserva , Rev i sta Men sua l. 



CUADRO No . 7 

EL SALVADOR g D1UDA PUB.L I CAEX'l'ERl'1"A Y SERVICIO DE DEUDA 

( En Mi llones de dolones) 

Servicio de Deuda sU 
Deuda Publica Como Porcentaje de 

Externa - Total las Exportaciones 

1960 59 . 0 7 . 8 2.7 

1961 63 . 8 7.6 2. 6 

1962 70 . 5 9 . 9 2 . 9 

1963 91. 4 10.7 2. 8 

1964 Ill. 7 12. 3 2.8 

1965 146. 6 14.7 3 .1 

1966 182 . 7 15.6 3 . 3 

1967 205.8 12.2 2 . 4 

1968 214·3 15.2 2. 9 

1969 225.0 15 . 7 3.1 

1970 223 . 5 16.0 2. 7 

197 1 242 . 9 19.9 3 . 3 

1972 276. 1 21. 6 2. 9 

1973 324.1 25 . 9 2 . 9 

1974 436 . 8 32 . 4 2 . 8 

1975 605 . 7 53.3 4.2 

FUENTE~ Banco Central de Reserva, Revista kensua1. 

~ Comprende amortizaciones mas intereses pagados .-



CUADRO No . 8 

EL SA1VADORg TA3AS DE Il~ lt'1ACION GLOBAL 
(En forcentajes) . 

Tasas Anuales 
de Inflacion . 

1 96 1 - 1. 8 

1962 - 0 . 9 

19 63 1. 3 

1964 0 . 8 

1965 1. 4 

1966 - 1. 3 

1967 0.4 

1968 0 . 2 

1969 0 . 5 

1970 4.8 

1971 - 0 . 6 

1972 0.8 

1973 10 . 7 

1974 11. 8 

1975(p) 11. 9 

(p) Preliminar 

Promedio Fluc
tuante Q,uinquenal 

0.2 

0.1 

0 . 1 

0 . 8 

1.1 

NOTAg Cifras calculadas en base a datos del Banco Central de 
Re serva de El Salvador . 



CUADRO No . 9 

EL SALVADORg INDICES DE FRECIOS 
(Base - 197 1) 

- . , " . . __ .. .. - T.P. de I. P .•. de I.P. de Ex- lo P . Gene - loP. al 
Importa- Exporta- portac l on ral a l por Consumi-

. c i on . . , 
No- 1'r adic i..Q. .i,Iayor. dor (a) Clon . 
nal. 

1960 93 . 3 92.5 n . a . 94 . 5 93 .4 
1961 95. 2 88 . 8 n . a. 91. 9 90.8 
1962 87 . 4 75 . 0 75 . 2 91. 5 91.0 
1963 92 . 2 86 . 0 94 .1 92 . 9 92.3 
1964 95 ~ 1 95 . 0 95 . 0 99 . 2 93 . 9 
1965 97 .1 100.0 99 .0 97.5 94 .4 

1966 87.4 98 . 0 10l.0 97 . 5 93 . 3 
1967 98.1 89 . 0 99 . 0 97 . 3 94 · 7 
1968 95 ·1 89.0 10l. 0 97 . 6 97 .1 
1969 97 .1 87 . 0 97 . 0 97 . 2 96.9 
1970 99 . 0 105. 0 10l. 0 105 . 8 99 . 6 

1971 100 . 0 100 . 0 100 . 0 100.0 100.0 
1972 106. 8 110 . 0 106.9 105 . 8 1010 6 

197 3 126.2 135 .0 108.9 128g 1 108 .1 

1974 176 . 7(p) 168 . 0(p) 162.4(p) 160 . 6 126.4 
197 5 163 . 4 150.5 

FUENTE: - B~nco Centra l de Rese~va de El Salvador, Revista ~ensua l 

(a) Mi nisterio de Planificac ion 9 nlndicadores Economicos y 
Sociales lt • 

(p) Preliminar. 



CUADRO No . 10 

LL SA1VAlJOR: IN1ICE DE ERECIuS A1 POR lilAYOR 

Indice de Prec io s a l 
·1960 = ·100 a) 

1960 . 100.0 98 .9 

1961 97.3 96 . 2 

1962 96.8 95 ~ 8 

1963 98 ·4 97.3 

1964 105·0 103. 9 

1965 103 .1 102.0 

1966 103 .1 102 .0 

1967 103.0 10L9 

1968 10 3 . 4 102.2 

1969 102 . 9 101. 7 

1970 112.0 110.7 

197 1 101.1 100.0 

197 2 11 2.0 110.7 

1973 135.7 134 . 2 

1974 170 . 0 168 .1 

1975 (1) · 17 3.1 171. 2 

FUENTEg (a) Banco Central de Reserva. Revista Mensual 
(Originales base 1955) 

(1) Pre liminar 



19 60 

1961 

1962 

1963 

1964 

1965 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

197 1 

1972 

1973 

1974 

1975 

CUADRO No . 11 

E1 S.h1VADO.i:t: INDIC.E.~ DE PRECIOS A1 .2ul-{ MAYOR DB 

PRODlJC 'iOS Ilii :UUS1'R I A1.2,S 

Bas e 1972 Base 197 1 

90 · 7 96.5 

91. 8 97 . 7 

90 . 2 96 .0 

89 · 3 95 . 0 

90 . 7 96·5 

89 . 9 95 . 6 

89 . 4 95 ·1 

91. 3 97.1 

91. 6 97 . 4 

91. 3 97 .1 

91. 6 97 . 4 

94·0 100 . 0 

100 . 0 106 . 4 

110. 5 117. 6 

148.0 157. 4 

158 . 4 168.5 
." . .. . . . . .. ". 

I<'UENTE ~ lieneo Central de Reserva, hev i s ta ~ensua l. 



CUADRO No . 12 

ES TA .JJOS ONI])OS g INDICBS GENERALES DE ..i:'RE CI OS 1.L .fOR NiAiO.i.t 

Base 1967 Base 1971 

1960 94 · 9 

1961 94 . 5 

1962 94 . 8 

1963 94.5 

1964 94 . 7 

1965 96 . 6 

1966 99 . 8 

1967 100 . 0 

1968 102 · 5 

1969 106 . 5 

1970 110 · 4 

1971 113. 9 

1972 119 .1 

1973 134 · 7 

1974 160 .1 

1975 (1) 172.1 

}'UEliJTE g U. S . Bure au of Labor Stat i st i cs " Whol esa l e 
~rices and Pr i ce Ina~~e~n 

(1) Pre limi nar 

83 . 3 

83 . 0 

83 . 2 

83 . 0 

83 .1 

84 . 8 

87. 6 

87 . 8 

90 . 0 

93 . 5 

96 . 9 

100 . 0 

104 . 6 

118 . 3 

140 . 6 

151.1 



CUADRO No . 13 

ESTADOS UlUDOS: INDICES DE PRECIOS AL POR IvlAYOR DE PRODUCTOS 

INDUSTRIALES 

Base 1967 

1960 95 .3 

1961 94.S 

1962 94·8 

1963 94 . 7 

1964 95.2 

1965 96.~ 

1966 98.5 

1967 100.0 

1968 102 . 5 

1969 106.0 

1970 110.0 

1971 114.0 

1972 117.9 

1973 . .. .. .. - . 125.9 

1974 153 . 8 

1975 (1) 169 . 7 

FENTE: U.S. Bureau of Labor Statistic s 
"Whole sa l e Prices and Price Indexes 

(1) Pre1iminar 

Base 1971 

83 . 6 

83.2 

83 .2 

83 .1 

83 . 5 

84 .6 

86.4 

87.7 

89 .9 

93.0 

96.5 

100 .0 

103.4 

110_.4 

134. 9 

148.8 



CUADRO No. 14 

B1 SALVADOR ~ TBRlvlIHOS DE IN1;ERCAi:IlB IO(Al~0 BA SE 1971) 

'Indice de Precios Indice de la Relacion 
Exportacion Irnport ac ion de Intercarnbio 

( 1) (2) (3) (1)/(2) 
._ .. - _. 

1960. 92.5 93.3 99 .1 

1961 88 . 8 95 . 2 93.3 

1962 . 75.0 87 ·4 85 .8 

19 63 86 .0 92 . 2 93.3 

1964 95.0 95. 1 99 . 9 

1965 100.0 97.i 103.0 

- -

1966 98 .0 87·4 112.1 

1967 89 .0 9801 90.7 

1968 89 .0 95.1 93.6 

1969 87.0 97 ·1 89.6 

1970 105. 0 99 ·9 106.1 

1971 100.0 100.0 100.0 

1972 110.0 106.8 103.0 

197 3 135. 0 126.2 107.0 

1974 168. 0 176.7 95.1 

FUENTE: -Banco Central de Reserva, Revista Mensual. 



CUADRO No . 15 

EL SA LVADOR g EXPORTA-CIONES 'l'OTALBS j TRADICIONA LES Y IW TRADI CIONAISES AL RESTO DEL 1IUNDO 

(En Millones de Co l ones a precios cor r i ent es ) 

EXPORTACIONES TOTALES EXPORTJ,C IONES TRADI CIONALES 
'rota l Cen troamer i ca Rest o de l M. To t a l Cafe '&lgodon Azucar 

( 1)= ( 2) -t (3 ) ( 2) (3) (4) (5) ( 6) (7) 
-~ 

1960 292 . 0 30 . 7 26 1. 3 255 . 9 202 . 4 39 . 4 2. 0 
196 1 297.7 37. 6 260 . 1 253 .0 181. 8 53.3 3. 4 
1962 340. 7 46 . 7 294 . 0 290 .1 190 . 0 80 . 7 5. 4 
1963 384.6 75 . 6 309 . 0 298 . 8 187 . 6 94. 1 5. 8 
1964 445 . 2 92 . 0 353 . 2 344 . 0 233 . 4 92 . 8 7.1 
1965 471. 8 113.5 358.3 346 .1 240 . 2 94 . 5 3. 7 

1966 472.3 146 . 5 325 . 8 '-314. 2 224 . 9 60 . 9 16. 4 
1967 518 .1 , :197 . 9 320.2 309.2 247 . 0 42-3 10 . 8 
1968 529 . 3 212. 3 317. 0 303 . 3 233 . 9 36 . 3 22 . 7 
1069 505 . 3 1 87 .1 318 . 2 299 . 8 223 . 4 48 . 7 15 . 2 
1970 590 . 5 184 .1 406 . 4 390 . 4 301. 9 58 . 0 17 . 4 

197 1 608 . 0 202 . 4 405.-6 379 . 9- 268 . 9' 72 . 5 23 . 6-
1972 754 · 3 233.2 521.1 487 . 2 328 . 6 96 . 6 44 . 9 
1973 896 . 0 283 . 0 613. 0 556 . 5 398 · 5 90 . 9 44 . 6 
1974(p)1156 .1 374 . 6 781. 5 726 . 6 486 . 8 120 . 4 99 .0 
1975 (p)1281. 4 ' 354 . 4 927. 0 852 · 3 430 . 0 190 . 9 205 . 3 

FUENTE: Banco Central de Reser va de El Sa l vador, Revista Mensual. 

(p) Pre1imi nar 

Camaron 
(8) 

12.1 
14. 5 
14. 0 
11.3 
10 . 7 
7.7 

12,. 0 
9.1 

10 . 4 
12. 5 
13.1 

14. 9 
17.1 
22 . 5 
20 · 4 
26 .1 

Exportaciones rio- Tradi 
cional es al res t o del- Me 

(9) == (3) ( 4) 

5. 4 
7.1 
3. 9 

10 . 2 
9. 2 

12 . 2 

11. 6 
11.0 
13. 7 
18. 4 
16. 0 

25 . 7 
33 . 9 
56 . 5 
54 . 9 
74.7 



CUADRO No . 16 

EL SALVADOR: .EXPOR'I'j.ClONES 1RADICIOlULES. Y. NO 1'R.aDICIONALES 

(En Porcentajes) 

Exportaciones No tradJ:. 
tota1es ciona1es Tradiciona1es Cafe 

1960 100 . 0 . 12· 4 87.6 69 .3 . . - . " .. ." 

1961 100.0 15·1 84 .9 61.1 
.1 

1962 100.0 14.9 85 .1 55 . 8 

1963 · 100.0 22 . 3 77.7 48.8 

1964 100.0 22 .7 77.3 52.4 

1965 100.0 26 .4 73.6 50.9 

1966 100.0 33 · 4 66 . 6 . 47.6 

1967 100.0 40.3 59 . 7 47.7 

1968 100.0 42.7 57 .3 , 44.2 

1969 100.0 40.7 59.3 44.2 

1970 100.0 33.9 66. 1 51.1 

1971 100 . 0 37 .5 62.5 44.2 

1972 100.0 35 · 4 64.6 . 43.6 

1973 100 .0 38 .0 62 .0 44 .4 

1974 (1 ) 100.0 35·1 64 · 9 42.1 . ~ . . . 4 . " • .. . . 

(1) Pr eliminar 
, , 

NOTA: Cj.fras ca1cu18dss en base a informacion del Bancio Ceptral 
dJ Reserva de El Salvador. - • '. 



CUADRO No. ,17 

EL SA1VADOR~ lJ1S'I'INO DE LAS BXPORTi~CIONES NO 'l'RADICIONALES 

(En Mi110nes de Co lones a precios corrientes) 

Exportaciones ~o tradiciona 1es 
Porcentaje de las export~ 
ciones no tradi ciona1es 
destinadas a1 resta del 

IvlCCA Resto del Ivlundo TOTAL mundo 

19 60 30.7 5.4 36. 1 15.0 

1961 37.6 7.1 44.7 15~ 9 

1962 46.7 3 · 9 50 . 6 7.7 

1963 75.6 10. 2 85 . 8 11. 9 

1964 92 . 0 9 . 2 101. 2 9 .1 

1965 113.5 12. 2 125.7 9~7 

19 66 146.5. 11. 6 158 .1 7.3 

1967 197.9 11. 0 208 . 9 5 . 3 

1968 212 . 3. 13.7 226 . 0 6. 1 

1969 187. 1 18 .4 205.5 9.0 

1970 184.1 16 00 200. 1 8 . 0 

197 1 202 . 4 25 . 7 228 .1 11.3 

197 2 233.2 , 33.9 267 .1 12 .7 

1973 283.0 56_.5 339 .5 16 . 6 

1974(p) 374.6 54.9 429.5 12 . 8 

1975(p) 354.4 74 · 7 429 .1 17.4 

FUENTEg Banco Central de Reserva de E1 ~alvador, rtevi sta Mensua l 

(p) Pre1iminar 



CUA DRO No . 18 

EL SALVADOR: PARTICl.PACION DE LAS EXPORTACIONES NO 'IRAIHC I ONALES 
.- .- . . _ ... EN LOS MERCADOS 1XTERNOS 

(En Mil10nes de Co l ones a pr ecios constantes de 197 1) 

Porcentaj es de las Exporti! 
c iones notradi cionales 

MC CA Rest o del Mundo ~' otal 
des~inadasal re s to del mun 0 

1962 62; 1 . 5· 2 67. 3 7 .7 -

1963 80 ~'3 10 . 9 91. 2 11. 9 . 

1964 96 ~ 8 9. 7 106 . 5 9 .1 -

1965 114; 7 . 12. 3 127 . 0 9. 7 -

1966 145.0 11. 5 15 6. 5 7.3 

1967 119. 9 11.1 211. 0 5. 3 

1968 2 10~ 2 13. 6 223 . 8 6.1 -

1969 192 ~ 9 19. 0 211. 9 9. 0 ' 

1970 182 ~ 3 15 · 8 198 .1 8.0 -

1971 202 · 4 25 · 7 228 .1 11.3 

1972 218.2 31. 7 249 . 9 12. 7 

1973 259 ~ 9 51. 9 311. 8 16. 6 ' 

1974 (p) 230:7 33 . 8 264 . 5 12. 8-

FUENTEg Ba~co Central de Re§erva de El Sa lvador, Revista ' Mensual~ 

(p) Pr e liminar 



;1.960 

1961 

1962 

;1.963 

1964 

;1.965 

1966 

1967 

1968 

:),969 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

CUADRO No . 19 

EL S.ALVADOR ~ LX.J:'ORTACIONES NO l'RADICIONALES AL RESTO DEL iliUNDO (a) 

(En Millones de Co l ones) 

A preeios 
A preei os eorrientes eonstantes de 1971 

5 · 4 

7 ·1 

3 . 9 5 . 2 

10.2 10. 8 

9.2 9 . 7 

12.2 1203 

11. 6 11. 5 

11. 0 11.1 

13 .7 13 . 6 

18 · 4 11. 0 

16.0 15 . 8 

25 ·7 . 25 . 7 

33 . 9 31.7 ····· . 

56! 5 51. 9 

(p) 54 . 9 33 · 8 

(p) 74 . 7 

FUENTE: Banco Centra l de Reserva de El Sa lvador 9 hev i sta Mensua l. 

( a ) Fuera del ~rea de l ~ereado Com~n Centroamerieano. 

( p) Preliminar. 



CUADRO No. 20 

EL SALVADOR: EXl'OR'I'AC IONES 1'OTALES POR DEST INO 

(En ~illones de Co lones a Precios Corrientes) 

Expor t aciones America Res t o del Estados 
Totales Central IvlUndo Unidos Europa Japan 

1960 292 . 0 30 . 7 26 1. 3 10 2. 4 122 . 0 33 . 6 

1961 297 . 7 37 . 6 260 .1 100 .5 110. 6 46.7 

1962 340 .8 46 . 7 294 . 0 115·1 110.5 65 .4 

19 63 "384 . 6 75 . 6 309 . 0 94 . 5 113. 4 96.4 

1964 445 . 2 92 .0 35 3. ,2 113.6 147.2 85 . 2 

19 65 47 1. 8 113 . 5 358 . 3 117. 5 148 . 4 77.4 

1966 472 . 3 146 . 5 325 · 8 118.7 148.0 53. 8 

1967 518.1 197 · 9 320 . 2 137 . 6 136.3 39 .8 

1968 529 . 3 212. 3 317 . 0 103. 3 146 . 5 36 08 

1969 505· 3 187.1 318 . 2 107.6 145. 9 50 . 5 

1970 590 . 5 184 .1 406 .4 122 . 3 194 .0 62 .7 

1971 608 . 0 202 . 4 405 . 6 130 . 2 148 . 6 73 . 5 

1972 154.3 233 . 2 521.1 109 . 5 222 . 0 96 . 6 

1973 896 . 9 283 .0 613. 0 297 .3 17 6. 5 89.3 

1974 1156 . 2 374 . 6 78 1. 6 302 .7 338 .1 75. 6 

1975 (p ) 1281. 4 35404 927·0 347 . 4 370.2 150 . 6 

FUENTE: Banco Central de Reserva de El Sa l vador, Revista Mensual. 

(p) Pre liminar. 



CJA1RO No. 2l 

E1 SALVADOR g 'I'AS.t'.S DE CR.!!,CIMIKJ1'O ANlJAL DE LAS bX.PORTACI ONES POR DEST I NO 

(bn Porcentajes) 

'lA;:-,AS :0E CRECIivlIENTO ANUA L (%) 

1961 
1962 
1963 
19.6 4 
1965 

1966 
19.67 
1968 
1969 
1970 

1971 
19.72 
1973 
1974 
1975 (p) 

'I'asas de 

1960- 65 

1965-70 

1970- 75 

Amer i ca 
Total Centra l 

2. 0 22 . 5 
14. 5 24 · 2 
12. 9 '61. 9 
15. 8 ,2 1. 7 

6.0 23 . 4 

0 .1 29 .1 
9. 7 35 .1 
2. 2 7. 3 

- 4. 5 - '1 1. 9 
16 . 9 -1. 6 

3. 0 9. 9 
24 .1 15. 2 
18. 8 21. 4 
29 . 0 32 . 4 
10 . 8 - 5· 4 

C~e cimiento Jromedio 

10 . 1 29 . 9 

4. 6 10.2 

16 . 8 ' 14 . 0 

(p ) Prelirn i nar 

hesto de l 
Iviundo 

. -0 . 5 
13 . 0 
5. 1 

. 14. 3 
1. 4 

-9 . 1 
, -1.7 

-1. 0 
0 . 4 

_ 27 . 7 

' -0 . 2 
28 · 5 
17. 6 
27 · 5 
18. 6 

Anua l 

6. 5 

2. 6 

.. , 17. 9 

Estados 
Unidos Europa 

-1. 9 -9 . 4 
14. 5 -0.1 

'-17. 9 2.6 
20 . 2 29 · 8 
3. 4 0 . 8 

1. 0 - 0 . 3 
15.9 -7 . 9 

- 24.9 7. 5 
4. 2 - 0·4 

13. 7 33 . 0 

6. 5 -23 . 4 
,- 15 . 9 49 . 4 
171. 5 - 20 . 5 

1. 8 91. 6 
14. 8 9. 5 

2.8 4. 0 

0.8 5. 5 

23 . 2 13. 8 

NOTAg Cifras calcu l adas en base a datos del Banco Central 
de Reserva de El Sa l vador . 

Japan 

39.0 
40 . 0 
47. 4 

-11. 6 
- 9. 2 

- 30 . 5 
- 26 . 0 
-7. 5 
37. 2 
24 . 2 

17. 2 
31. 4 
-7. 6 

- 15· 4 
99 . 2 

18. 2 

-4 .1 

19. 2 



CUADRO no . 22 

EL SALVADOR : ESTRUCTURA DE 1AS bXPORTACIONES POR DESTINO 

(En Porcentajes) 

America Re.sto de l Es tados . . .' . 

Centra l lVmndo Un i d.os Europa Japon 

1960 10 . 5 89 . 5 35 .1 41. 8 11. 5 
1961 12. 6 87.4 33 . 6 37.2 15. 7 
1962 - 1) . 7 86 . 3 33 . 8 32 . 4 19. 2 

1963 . 19. 7 · 80 . 3 24 . 6 29.5 25 ·1 
1964 20 . 7 79 . 3 .25 . 5 33 .1 19.1 

1965 24 .1 75.9 24 . 9 31. 5 16. 4 

1966 31. 0 . 69 . 0 .25 .1 31. 3 11. 4 

1967 38 . 2 61. 8 26 . 6 ' 26-3 7. 7 

1968 40 .1 59 . 9 19. 5 27 . 7 7. 0 

1969 37 00 63.0 21. 3 28 . 9 10 . 0 

1970 31. 2 68.8 20 . 7 32 . 9 10 . 6 

1971 33 . 3 G6.7 21. 4 24 · 4 12. 1 

1972 30 . 9 69. 1 14 . 5 29 . 4 12.8 

1973 31. 6 68 . 4 33 . 2 19.7 10.0 

1974 32. 4 67 . 6 26 . 2 29 . 2 6. 5 

1975 (p) 27 · 7 72 . 3 27 ·1 28 . 9 11. 8 

_ (p) Ereliminar 

NOTAg Cifras calcul adas en base a la i nformacion de l ~anco Centr a l de 
Reserva de £ 1 Sa l vador. 



1960 
1961 
i962 
1963 
i 964 
1965 

~ 966 
1967 
1968 
1969 

;1. 970 

1971 
1972 
1973 

~ 974 

1975 

CiJ-AlJRO No . 23 

£1 S.A1V.ADOR: IlI1PORT.n CIOI'TES l'OT.aLBS POR ORIGE; N 

(En Millones de Colones a Precios Corr ientes ) 

I mport a ciones i,merica Resto del :tstados 
Tota l e s Central I~lundo Unidos 

306 . 0 33.7 272 . 3 131. 2 
271. 8 36 . 7 235 .1 106 . 6 
212. 0 55 ·1 256 . 9 113. 7 

379 . 4 69 . 8 309.6 128 . 3 
477. 8 98 .1 379.7 166 . 0 

501.4 106 . 0 395 . 4 156 .4 

550 .0 130.1 419. 9 179.9 
5)9. 8 136 .3 423 .5 173 . 9 
533 . 8 162.9 370.9 154 . 3 
523 .1 150 . 5 372 . 6 151. 8 

533.6 151. 4 382 . 2 157 .5 

618 . 6 159 . 0 459.6 175.0 
695 . 2 185 . 2 510.0 190.2 

934 .4 231.0 703.4 272.5 
1408.5 293 .7 1114· 8 433 . 6 

(p) 1495. 8 342 . 0 1153 . 8 470 . 3 

Europa Japan 

98 .7 22.5 
94 . 6 19.0 

10 2.0 22 .2 · 
115.1 24 · 6 
125.2 32 .1 

137.5 44 . 6 

145 .0 36 .1 
146.8 42.0 

113.4 40.1 
118.7 45.5 
125 .3 55 .4 

140.6 73.2 
157.3 76.6 
213.0 -90 ·7 
309.6 111·4 
318.5 103·4 

FUENTEg Banco Centra l de Reserva de El Salvador p Rev i sta Mensu a l. 

(p) Pre liminar 



CUADRa WO o 24 

EL S1i.1VADOR g 1'113AS Al~UA LES DB CRLCl ili IBNTO DE 1AS - L;LPOR 'Ii.AC IOJ:.j~S paR 

(En Porcentajes) 

'i'AdAS ANUA LbS Dl, CRBC DvIIENTO 
America Resto de l Estados 

'l;ot a l Central ivlundo Un i dos 

1961 -11. 2 8 . 9 -13. 7 -18. 8 
1962 14. 8 13. 9 9. 3 6·7 
1963 21. 6 26 . 7 20 . 5 12. 8 
1964 25 . 9 40 · 5 22 . 6 29 . 4 
1965 4. 9 8.1 4. 1 - 5. 8 

1966 9.7 22 . 7 6. 2 15. 0 
1967 1. 8 4. 8 0 . 9 - 3. 3 
1968 - 4. 7 19. 5 12. 4 -11. 3 
1969 - 2. 0 -:- 7 . 6 0 . 5 - 1. 6 
1970 2. 0 0 . 6 2. 6 3. 8. 

1971 15· 9 5. 0 20 . 3 11.1 
1972 12d J. 16. 5 11. 0 8 . 7. 
1973 34 · 4 24 ·7 37 . 9 43 . 3 
1974 50 . 7 27 .1 58 . 5 59 .1 ' 
1975 ( p ) 6 . 2 16. 4 3. 5 8 . 5 

'. 

Tasas de Crecimient 0 Promed i o Anual 

1960- 65 10.4 25 . 8 7. 7 3. 6 

1965-70 1. 2 7. 4 -0 . 7 0 .1 

1970-75 22 . 9 17.7 24 Q7 24.5 

( p ) Pre lin i nar 

NOTA : Ci fras calcu l adas en base a l a i nfo r macion de l 
Banco Centra l de Rese r va de El Sa l vador.-

(to ) 

Europa 

- 4. 2 
7. 8 

12. 8 
8. 8 
9. 8 

5. 5 
1. 2 

- 22 . 8 
4.7 
5. 6 

12. 2 
11. 9 
35 . 4 
45 . 4 

2. 9 

6. 9 

-1. 8 

20 . 5 

OR I GEN 

Japan 

-15. 6 
16. 8 
10 . 8 
30 . 5 
38 . 9 

-19·1 
16. 3 

- 4. 5 
13. 5 
21. 8 

32 .1 
4. 6 

18 . 4 
22 . 8 
- 7. 2 

14. 7 

4. 4 

13. 3 



CUADRO No . 25 

EL SALVADOR : ESTRUCTURA D~ LAS LviPORTAC IONES FOR OR I GEN 

(En Porcentajes) 

Ameri ca Resto del Estados Centra l :Mundo Un i dos 

1960 11. 0 89 . 0 42 . 9 
196 1 13.5 86 . 5 39 . 2 

1962 17 . 7 82. 3 '36 . 4 

1963 18 . 4 81. 6 33 . 8 

1964 20 . 5 79 . 5 34 . 7 
1965 21.1 78 . 9 31. 2 

1966 23 . 7 76.3 32 07 
1967 24 . 3 75 . 7 3 1.1 

1968 30·5 69 . 5 ,28 . 9 
1969 28.8 71.2 29 . 0 

1970 28 . 4 71. 6 29 .5 

197 1 25 · 7 74 . 3 28 . 3 

1972 26 . 6 7304 27 · 4 
1973 24 . 7 75 . 3 29 . 2 

1974 20·9 79 . 1 30 . 8 

1975 (p ) 22 . 9 77 .1 31.4 

(p) Pr elimi nar 

Europa 

32.3 

34 . 8 

32 . 7 

30 . 3 

26 . 2 

27 . 4 

26 . 4 

26 . 2 

21. 2 

22 . 7 

23 .5 

22 . 7 

22 . 6 

22 . 8 

22 . 0 

21. 3 

NOTA : Cifras ca l cu l adis d~ l a informac i a~jro~~niente de l 
Banco Cent r al de Reserva de El Sa l vador .-

J apan 

7 · 4 

7 · 0 

7 · 1 

6 . 5 

6 . 7 

8 . 9 

6 . 6 

7. 5 

7 · 5 
8 . 7 

10 . 4 

11. 8 

11.0 

9 . 7 

7 · 9 
6.9 



CUADRO No . 26 

EL SALVADOR g SUPBRAV IT DE IlviPORTAC ION 

(En Mi llones de Colones a Precios constantes de 197 1) 

I mpor taciones Export ac iones Superavit de Impo~ 
(A) (B) tacion (C) =(A)-(B) 

1960 328.0 315 .7 12.3 

1961 285 . 5 335 . 2 -49.7 

1962 357 · 0 454 · 4 - 97 . 4 

i 963 411. 5 447.2 - 35 . 7 

1964 502 . 4 468 . 6 33 . 8 

1965 516.4 471. 8 44.6 

1966 629.3 481.9 147.4 

1967 570.6 582.1 -11.5 

~968 561. 3 594· 7 - 33 .4 

1969 538 .7 580 . 8 - 42 .1 

1970 539 . 0 562.4 - 23 . 4 

197 1 618. 6 608 .0 10. 6 

1972 650 . 9 685 . 7 - 34 . 8 

1973 740.4 663 . 7 76. ·7 

1974 ( p) 797 . 5 688 . 3 109.2 

FUENTE g 1v1inisterio de Pl anificacion , "Indicadores Economicos y 
Soc iale s". 

(p ) Preliminar. 



CU.<>.DRO No . 27 

BALANZA DE PAGOS DE EL SALVADOR 

(En Millones de Colones) 

1960 1961 

1. CUENTA CORR rENTE 
A. Exportaoion de Bienes y Servicios 

1. Bienes (F.O.B.) y Oro no hlonetari o 
2. Servicios g 

i) Facto r i a l 'es 
ii) No Fac toria l es 

B: Imp~rtaci6~ de , Belnes y Servicios 
3. "Bi enes' (F.O.B~) y Oro no fu onetario 
4. 'Servicio s : 

iii) Factor i a l es 
iv) No'Fac torial es 

C~ Sa ldo de Blenes 
D. Saldo de Serviqios 
E. Saldo de Bienes y' Servicios 
F. Transferenc.ias .(netas) -
G. Saldo de Is Cuenta Corriente 

II; CUENTA DE CAPITAL " 
H. Capital · Privado 

5. I nver s iones ' Extranjeras _ 
6. -Re tiro ' sobr~ prestamos a largo plazo 
7. ·Amortizaciones sobre prestarnos a largo plazo 
8 . Otros (netos) , 

I. Capital Of icia l' 
9. Re tiro s sobre prestam.os a l argo plazo 

10. 'Amortizaciones sobre 'prestarrios a largo plqzo 
11. ' 'Otres Cnetos) ' . . 

,J ... Capit a l Bancario 
12. Bet~roB sob~e ~r€stamos a l argo plazo 
13. Amortizaciories sobre prestamos a l argo plazo 
14. Otros 
15,. Derechos ,c,speciales de Giro (.DEG,j - ... _,· 

K. Capital no Determinado (errores y omisiones) 
L. Saldo de la Cuenta de Cap ital 
M. Saldo de l a Ba lanza de Pagos 

'0amhin O~ 1 9Q R OQorvgq Tn i prn g~ inn g l pQ N p i gQ ) 

293-.0 327.4 
256 . 6 297.0 

36 .4 30.4 
3. 5 3.5 

32 . 9 26 . 9 
364 . 6 333 . 8 
276 . 4 246 . 2 
88 . 2 87. 6 
10. 8 11.9 
77.4 75.7 

- 19. 8 50 . 8 
- 51. 8 - 57 . 2 

71.6 - 6. 4 
+ 2. 6 + 5. 6 

69 .0 - 0 . 8 

+ 21.4 + 28 . 9 
- 11. 2 + 8.1 

-.- -.-
-.- -.-

- 10.2 + 20 . 8 
1.1 - 0 . 8 
5.6 9.2 
4. 3 - 4. 5 
0.2 - 3. 9 

+ 1.1 + 18. 8 
1.1 15.0 
-.- -.--.- 3.0 

6.2 - 43 . 8 
+ 15. 2 + 3.1 
- 53 . 8 + 2-3 

1962 1963 1964 1965 

377. 8 413. 8 482 .1 536.0 
347.2 375.6 -438 • 8, .' 47 5 • 0 

30 . 6 38. 2 43 . 3 61 .0 
3. 2 4.1, 5. ) ' , . 7.1 

27 . 4 34 .1 37. 81 53 . 9 
-

,382.1 457 .1 562 . 4 601 .1 
. 28306 345 . 3 436 . ~ 461. 1 

98. 5 111 . 8 126 .1 140. 0 
15.5 16. 5 19. 6 24 . 2 
83.0 95 . 3 106.5 115.8 

63 . 6 30 . 3 2.5 13. 9 
..... 67.9 - 73.6 - 82 . 8 - 79.0 -, 4. 3 - 43 . 3 - 80 . 3 - 65 .1 
+-. 10·5 + 18. 0 + 22 . 0 +·33. 4 
+- 6. 2 - 25 .3 - 58.:5 - 31.7 

+ 18. 8 + 40 . 5 + 62 .1 +"29. 9 
- ' 32 . 5 + 15 . 6 + 23.8 + .19. 3 
+. 1.6 + 2.1 + 5.1 + 6. 4 

-.- -.- - 0. 6 - ' 0. 6 
+ -49 .7 + 22 . 8 + 33e8 + .4 . 8 

+ 1. ) + 20 . 9 + 17. 8 + 28 . 6 
+ 13. 4 + 28 .1 + 28 .1 + ·44 ·5 
- . 5. 0 - 6. 6 - 7·7. - 9. 6 
- , 6. 9 - 0.6 - .2 . 6 - 6-3 

: 
2.0 2. 8 2.7 + + '2 . 2 - + 
2. 0 2. 2 1. 6 2 .. 8 
-.- -.- 4.4 -.--.- -.- -.- 0.1 ---_._ .... _-

- 12.4 - 1. 2 - 11. 3 - j .O 
+ 9. 9 + 62 . 4 + 65 . 8 + 58 . 2 
+ 16.1 il Q 1 1--5 __ 26 . 5 



CUADRO No. 28 

BALANZA DEPAGOS DEEL SALVADOR 

(En Mi llones de Colones ) 

1266 1261 1968 1262 1210 121 1 1212 . 1212 
'CUENTA CORR I ENTE 
A. Exportac i on de Bi en~s y Servicios 528.9 576 . 8 593 . 0 566.2 651. 5 676. 4 848 . 6 1.011. 5 

1. Bi3nes (FOB) y Oro no monetar i o 473 . 8 519. 8 529 . 3 505 . 2 590 .5 608 . 0 754 . 3 901. 4 
2. Servi cios 55 .0 57 . 0 63 .7 61.0 61.0 68 . 5 94 . 3 110. 1 

i) Factor i a l es 8. 3 9. 5 10. 5 11.0 12.8 10 . 6 10. 4 13 . 4 
i i ) No facto r iales 46 . 8 47 . 5 53 . 3 49 . 9 48 .1 57 . 8 83 . 9 96.7 

'B. I mportacion de Bienes y Serv i c i os 655 . 8 665 .1 651. 7 649 . 6 665 ~'l 755.3 · 847 . 4 1. 149 . 8 
3. Bienes (FOB) y Oro no monetar i o 503 . 9 513. 8 495 . 6 482 . 4 486.·7 563 . 4 624 . 4 649 . 5 
4. Servic i os 151. 9 151. 3 156.0 167 . 2 178 . 4 l-9 1. 9 223 . 0 300 .3 

iii~ Factoria l es - 24 . 9 27 . 8 28 . 7 }1. 6 33 . 9 ""35 09 37 .1 51.0 
,i V) Ho f a ctor i ales 127 .0 123 . 5 127.4 135 . 6 144 . 6 156 . 0 185 . 9 249 . 3 -·C . . Sald'o (lEi Bienes - 300 1 6.0 33 . 7 22 . 8 103 . 7 44 . 5 129 . 9 51. J 

D. Saldo de Servi c i os - 96 . 9 - 94 . 3 - 92 . 3 -106 . 2 -117~4 -123 . 4 _~ 1 28 .7 -190. 2 
E. Sal do de Bienes y Servi cios -1 26 . 9 - 88.3 - 58 . 6 - 83 . 3 - 1 )v7 - 78 . 8 1. 2 -138.3 
F . Tr anf'ferenc i 'as (neta's) 24.5 29 . 6 20 . 9 33 . 8 35 .} ..43. 2 30 . 3 34 .0 
G. Saldo de l a Cuenta Corr i ente - 102 . 4 - 58 . 7 - 37 . 7 - 49 . 5 + 22~1 - 35 . 7 + 31 . 5 " - 104. 3 
CUEHT.A DL (;.t1PI1'.AL 
ii .• Capita l Privado 37.8 43 . 6 27 . 5 56 . 6 1. 9 59. 1 27 . 2 23 . 3 

5. Inversiones Extranjeras 22 . 3 25·4 20 . 9 18. 2 7. 8 -17 . 6 ' 15. 4 15. 3 
6. R£tiros sobre prestarrros a l argo plazo 26 .1 21. 5 10. 6 l A .l 8.·9 -12. 5 26 . 8 21. 2 
7 . Amo,d i zac . s/pre~tam<?.s a l argo pl azo -1.1 - 1. 4 - 6. 7 - 8. 7 -11. 4 -: . .14 . 2 - 23 . 4 - 32 . 5 , 
8. Otros (netos) _ - 9. 5 - 1. 9 2. 7 33 . 0 - 3 • .4 43 . 2 - 45 . 0 13 . 8 

. -
,. ... 

---- ----

• • 



Continuacion 

1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 

I. Ga:f;ital Clficial 35.1 21. 5 4 · 4 5 .1 4 · 4 4. 6 29.2 36.5 
9 . tetiros sobre prestamos a l argo plazo 45 . 9 29.0 16 . 6 19 .0 17 . 8 20.8 58.0 64 .0 

10 • . lmortizaciones sobre prestamos a 
12r go p l azo - 9 . 4 - 5 . 9 - 8 .1 - 8 . 3 -10 . 0 -11.5 -1 2.6 -16.0 

11. (t ros ( netos) - 1. 4 - 1. 6 - 4 .1 - 5.6 - 3 . 4 - 4 .7 -16. 2 -11. 5 

J . Capit a l Bancario 1. 9 2.3 15.1 29 . 6 8 . 9 23.5 12. 5 -11.1 
12. I.etiros sobre pres t amos a l argo pl azo -.- -.- 9 .1 20.5 -.- 6 .1 2.7 -.-
13. Imortizaciones so bre prest amos a 

L ,rgo plazo - 1. 8 - 2.3 -.- -.- - 2. 7 -.- -.- - 22 . 8 
14 . C tros - 0 .1 -.- 6 . 0 9 .1 1.1 8.0 - 2. 0 8 . 3 
15. lerechos Especia l es de Giro (DEG) -.- -.- -.- -.- 10 .5 9 . 4 11. 8 3.9 

K. Japital no determinado (Errores y Omi 
biODE. s) 3.0 -10.7 4 . 3 - 35 . 5 -18 . 5 - 51. 6 5 . 4 4 · 5 

L. ~~ldo de la Cuenta de Capital 74.0 52 .1 51.3 55 . 8 - 3 . 3 35 . 6 19 . 9 53 .7 

m. 3aldo de 1& Balanza de Pagos (Cambio en 
las lies erva s I nternaciona1es Netas) - 28.4 - 6.7 13.6 6 . 3 18.8 - 0.1 51. 4 - 50 . 6 



CUADRO No . 29 

EL SA LVADOR g 3ALDO ACUl',1ULkDO DE LAS PRINCIP ALES CUENTAS 

CORRIENTES DE LA BA1ArtZA DE PAGOS 1971-1975 
(En ~i11ones de Colones a Prec ios Corrientes) 

. . ! ' 

C 0 N- C ·k P .1; .0. CREDI.TO :. DEBI'l'O 

1. IYle rcanclas 1/· 4 · 718.7 4.723.9 

2. Servicios 568 .7 1.426.1 

2A. Servicios Corrientes 521. 5 1.182. 8 

a) F1etes y Seguros 
sobre 

, 
mercanC la s y 

otros transportes 119 .4 561.6 

b) Viajes I nte rna c io 
nales 163 .6 281 .7 

c) Otros Servicios 238 .5 339.5 

2B . Servicios de Capital 
y 

47·2 243 .3 

T 0 l' A L 5·287.4 6 .150 .0 

FUENTE~ Banco Central de Reserva. 

11 I nc1uye oro no monetario. 

SALDO 

5.2 

- 857 ·4 

- 661. 3 

- 442 . 2 

- 118.1 

- 101.0 

- 196-.1 

- 862 .6 

y Significan movimi entos de uti1idades e i ntereses por concepto 
de inversiones dir ec tos y pr~stamos externo s .-



CUADRO No . 30 

EL SALVADOR: n TVERSIOH TOTAL 

(En Mi llones de Colones) 

I nversion Inversion Inversion Variacion de 
- Total Publica Privada Inve.ntalS'ios 

1960 219 · 4 40 . 6 163. 8 15.0 

1961 191. 8 45 .5 122 . 3 24 .0 

1962 194 . 4 38 .1 135.0 21.3 

1963 214 . 6 44.0 158.5 12.1 

1964 317. 3 48 . 4 214 . 3 54 . 6 

1965 307 . 8 80 . 8 215. 6 11. 4 

1966 361. 2 98 . 8 226 . 7 35 . 7 

1967 326 . 8 68 . 8 254 . 9 3.1 

1968 255 . 5 58.8 189. 3 7. 4 

1969 303 . 2 65 . 0 208.6 29 . 6 

1970 340 . 6 7'2 .3 235 .7 32 06 

197 1 421. 7 95 . 7 263 . 6 62 . 4 

1972 408.2 128 . 2 346 . 0 -66.0 

1973 581. 3 136 .1 372.6 72 . 6 

1974 · 783 . 9 231. 5 468 . 8 83 . 6 

1975 (p) 924 .7 310.8 620 . 3 - 6. 4 

FUENTE: Banco Central de Reserva de El Salvador9 Revista Mensual. 

(p) Pr e liminar . 



1960 

1961 

1962 

1963 

1964 

1965 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

197 5 (p) 

CUADRO No . 31 

EL SALVADOR : FORlliAC10N DE CAPrI'AL 1" I J O 

(En Mi110nes de Co l ones ) 

Formaci6n de C. F . 
a Prec i os Corr i en 
tes (a) 

204 . 4 

167 . 8 

17 3.1 

202 · 5 

262 . 7 

296 . 4 

325 . 5 

323 .7 

248 .1 

273.6 

308 . 1 

359 . 3 

474 . 2 

508 ·7 

70003 

931.1 

Formaci6n de C. F. 
a Pr ecios Cons t an 
tes de 1971 

211. 8 

171. 8 

180 . 3 

213. 2 

272 . 2 

310 .0 

342. 3 

333 . 4 

254.7 

28 1.8 

316 03 

359 03 

445.7 

432 . 9 

444 . 9 

552 . 9 

FUENTE~ ( a) Banco Cent r a l de Reserva de E1 Sa l vador, 
Revi sta Mensua l. 

( p ) Pre 1imi nar. 
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