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MOTAS EXPUCATJVAS

En los cuadros del presente estudio se han empleado los s igu ientes signos:

Tres puntos ( — ) indican que los datos fa lta n  o no constan por separado.
El guión ( - )  indica que la cantidad es nula o despreciable.
Un espacio en blanco en un cuadro indica que el concepto de qup se t ra ta  no es a p lic a b le .
Un signo de menos ( - )  indica d é f ic i f  o disminución, salvó quf se especifique o tra  cosa.
El punto ( . )  se usa para separar tos decimales. La diagonal ( / )  indica un año ag ríco la  o f is c a l (por

ejemplo, 1970/1971). '
El guión ( - )  puesto entre c ifra s  que expresen años, por ejemplo 1971-1973, indica que se tra ta  de todo 

e l período considerado, ambos años in p lq s ive .
La palabra "toneladas" indica tpnelpdAs m étricas, y la  palabra "dólares" se re f ie re  a dólares de los 

Estados Unidos, salvo indicación c p n tra ria .
Salvo indicación c o n tra ria , las referencias  a tasas anqates de crecim iento o variac ión  corresponden a 

tasas anuales compuestas.
Pebido a que a veces se redondean las c if r a s , los datos p arc ia les  y los porcentajes presentados en los 

cuadros no siempre suman e l to ta l correspondiente.
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En 1988, la  economía salvadoreña mostró nuevamente signos de debilidad. E llo  
dentro del errático  proceso de lenta recuperación que viene experimentando la  
actividad productiva a n ive l global, s in  alcanzar lo s n iveles de fin es del 
decenio a n te rio r. E l producto interno bruto permaneció ca si estancado 
(apenas se elevó 0.5%). A/ Esto s ig n ificó , en términos par habitante, una 
baja que contrarrestó la  mejora de ese indicador durante 1987.

T a l comportamiento de la  actividad vo lvió  a afectar lo s n iveles de 
empleo, esencialm ente por e l retroceso  de lo s sectores agropecuario y  
construcción. Asimismo, inp id ió  aprovechar mejor la  capacidad instalada, uno 
de lo s  p rin c ip a le s  o b je tivo s de co rto  p lazo  del Programa Económico,A/ 
instrumentado por e l gobierno para reactivar la  producción. S i bien la  
p o lít ic a  de e s ta b iliz a c ió n  lo g ró  re d u c ir levemente la s  presiones 
in fla c io n a ria s y  atenuar e l d é fic it  fis c a l (como porcentaje del producto 
interno bruto), p e rsistió  e l fuerte desequil ib rio  externo y  decrecieran la s  
reservas internacionales.

La p o lítica  económica de 1987 tuvo algún éxito  pese a cie rto s factores 
exógenos adversos. Teniendo esto  presente, a p rin cip io s de 1988 la s  
a u to rid a d e s gubernam entales form ularon un nuevo programa económico 
manteniendo lo s p rincip ales objetivos del anterior. Con é l se pretendía 
reactivar la  producción y e l empleo, moderar lo s desequilibr io s externo y del 
sector público, y frenar la s  presiones in flacio n arias que desde 1985 han 
afectado con mayor severidad lo s ingresos de amplios grupos de la  población

1 . P a g a n a  c r e r a r a ie s  d e  l a  e v o lu c ió n  r e c ie n te :
In tr o d u c c ió n  v  s ín te s is

1/ En términos por habitante, e l producto interno bruto descendió 1.1%, 
hasta un n ive l 26% in fe rio r a l de 1978 y más bajo que e l de un cuarto de 
s ig lo  atrás.

2/ Véase, M in isterio  de P lan ificació n  y Coordinación del Desarrollo  
Económico y So cia l, Programa Económico. 1988. San Salvador, enero de 1988.



a sa la ria d a . 3/ Pese a e llo , se presentaron una vez más lo s desajustes 
apremiantes y  caracte rístico s de todo e l presente decenio, ante lo s cuales la  
capacidad de manejo de la  adm inistración se ha ido debilitando.

Durante e l año, e l c o n flic to  armado se in te n sificó  y  se expandió 
geográficamente; continuó creando incertidumbre entre lo s d istin to s agentes 
económicos, y  sigu ió  influyendo en la  d efin ición  y  ejecución de la  p o lític a  
económica, especialmente en la  esfera f is c a l. Se dañó la  infraestructura en 
mayor medida, se afectó notoriamente la  producción y , lo  que es aún más 
lamentable, aumentaron la s  pérdidas humanas.

Por e l lado financiero, la s  transferencias del exterior se redujeron.^/ 
Unas tuvieron su origen en ingresos de carácter b ila te ra l (en su mayoría 
fonaciones) que e l p a ís re cib e  d e l e x te rio r, en e sp e cia l desde lo s  
Estados Unidos. Estas, s i  bien en 1988 fueron in ferio re s a la s  del año 
anterior, constituyen una fuente de financiamiento esencial para cu b rir lo s 
d é fic it  crónicos del sector público. Estas transferencias, que e l sistema 
económico salvadoreño le s  ha venido dando e l carácter de habituales y  
permanentes, se orientan parcialmente a solventar lo s gastos de seguridad y  
defensa y  también lo s de naturaleza económica. En e l corto y  mediano plazos 
su mentó, frecuencia y  condicionalidad podrían s u fr ir  variaciones, provocando 
mayores d ificu ltad e s en la  función adm inistrativa del gobierno por haberse 
ido constituyendo en un p ila r  financiero. Dichos ingresos extraordinarios 
vienen sustituyendo a l financiamiento que durante lo s años setenta ingresaba

3/ Entre lo s factores que sustentarían e l crecim iento de la  actividad  
económica, destacó e l mayor dinamismo esperado de la  formación bruta de 
ca p ita l, tanto del sector público como del privado. E l primero re c ib iría  e l 
estimulo de una mayor asisten cia externa con fin e s productivos, en especial 
del financiam iento destinado a l programa de reconstrucción de la  ciudad de 
San Salvador y la  construcción de obras de infraestructura, que generaran 
economías externas como un impulso a la  inversión productiva, a s í como la  
orientada a recuperar lo s acervos de cap ita l destruidos por e l co n flicto  
armado. Por su p arte , la  in ic ia t iv a  privada d isp on dría de créditos 
superiores a lo s asignados durante e l año anterior y re cib iría n  e l estimulo 
de la  demanda derivada del programa de inversión pública. Este incremento de 
la  inversión daría impulso renovado a l sector construcción que volvería a 
co n stitu irse  en uno de lo s p rincip ales elementos de reactivación económica.

4/ En tanto que a p rin cip io s del decenio sólo se recibían  50 m illones de 
dólares por este concepto, en lo s últim os años esta c ifra  asciende a un monto 
cercano a lo s 500 m illones. En 1988, s i bien en e l balance de pagos por 
concepto de remesas de lo s  salvadoreños que residen en e l exterior se 
re g istra  un monto algo superior a lo s 200 m illones de dólares, se estima que 
la  c ifra  fue en realidad más a lta .



a l p a ís  por la  v ía  de cré d ito s. Tas otras transferencias provinieren 
principalm ente de la s  remesas que por v ía s generalmente inform ales envían lo s  
salvadoreños residentes en e l exterior; éstas se incrementaron poco más (fe 25 
m illones de dólares. •§/

E l estancamiento del conjunto de la  actividad econômica fue e l resultado 
de la  aplicación de una p o lític a  económica en la  que finalmente predominó e l 
ob jetivo  de la  e stab ilizació n  de lo s precios. la  in fla ció n , que creció  
bastante en e l bienio 1985-1986, indujo, desde hace tre s años, a la  adopción 
de medidas muy re stric tiv a s  en la s  esferas monetaria y  cam biaria, don e llo , 
en 1987 se logró reducir e l ritm o in flacio n ario  y  esta tendencia se mantuvo, 
s i bien con menor intensidad, durante gran parte de 1988.

E l estancamiento aludido fue uno de lo s p rincip ales resultados negativos 
de la  coyuntura. Se manifestó de diversa manera en lo s diferentes sectores, 
a l com binarse, en sus componentes, tendencias opuestas: fre n te  a un 
decrecim iento del conjunto de la  producción de bienes, lo s se rv icio s se 
elevaron escasamente. Entre e llo s  destacaron lo s gubernamentales, pese a la  
intención previa de la s  autoridades de re strin g ir e l gasto corriente.

Los sectores recesivos fueron dos de lo s que más mano de obra emplean: 
e l agropecuario y la  construcción. La baja en e l primero fue ocasionada por 
la  combinación de lo s siguientes factores que afectaron principalm ente a lo s 
rubros de exportación: a) a p rin cip io s del año fuertes vientos dañaron la s
plantaciones de café, y  un régimen pluvicm étrioo irre gu la r obstaculizó e l 
c ic lo  productivo de algunos rubros, y  b) continuó la  tendencia descendente en 
la  siembra de algodón, en parte como consecuencia de que la  explotación se 
re a liza  en zonas donde es más intenso e l co n flicto  b élico .

En la  caída de la  construcción influyeron dos causas: a) en e l sector
p úb lico  no se pudieron continuar algunas obras o in ic ia r  la s  de algunos 
proyectos programados para e l año, debido a lim ita cio n es de carácter 
financiero y adm inistrativo, y b) en e l sector privado, lo s empresarios se 
in c lin a ro n , en su m ayoría, a postergar decisiones de inversión por la  
in e sta b le  s itu a c ió n  p o lít ic a  (te n sio n e s, debates y co n tro versias

5/ Estos envíos probablemente seguirán aumentando en e l corto y mediano 
p lazo s en v irtu d  de la  combinación d el crecim iento de la  población  
económicamente activa y la  escasa oferta de trabajo, factores que fomentan la  
emigración.



pneelectarales) ; en e llo  in cid ió  también la  p o lític a  re stric tiv a  en e l uso 
del créd ito .

Ceno es natural, la  desocupación abierta y  e l sector informal de la  
economía crecieron por e l estancamiento de la  actividad global y  la  depresión 
de lo s sectores de mayor incidencia en e l enpleo. S i a e llo  se agrega que 
lo s sa la rio s mínimos se elevaron xuy por abajo del incremento in flacio n ario , 
e l deterioro del bienestar de la  población se tomó más acusado. S i se tona 
artonág en cuenta e l clim a de inoertidumbre reinante, no es de extrañar que 
continúe incrementándose la  emigración de recursos humanos, muchos de e llo s  
de a lta  y  media ca lifica c ió n . Ese descenso en lo s n iveles de bienestar no se 
re fle jó  plenamente en e l consumo privado. Este se elevó levemente (aunque no 
en términos por habitante) a consecuencia del continuo aumento de la s  remesas 
de salvadoreños residentes en e l exterior.

En e l panorama del comercio exterior y  del balance de pagos resaltaron  
tendencias contrarias. Entre la s  favorables, cabe destacar tre s: a) la
relación  de precios del intercambio mejoró, s i  bien en n iveles muy distantes 
de lo s de p rin cip io s de lo s años ochenta; b) e l comercio con lo s países 
centroamericanos mostró nuevamente cie rto  repunte, aun cuando menos intenso 
que durante e l año a n te rio r, y  c) la s  exportaciones no tradicionales 
siguieron aumentando, aunque parecen irse  agotando lo s estím ulos provenientes 
de la  devaluación del tip o  de cambio realizada en 1986.

Entre lo s factores negativos sobresalieran, por un lado, e l incremento 
de la s  importaciones no orientadas a la  producción (esencialmente de bienes 
de consumo duraderos) que, combinado con un volumen menor de algunas 
exportaciones, se re fle jó  en un aumento importante del d é fic it  com ercial. 
Por otro  lado, vo lv ie ro n  a descender lo s  in gresos netos de c a p ita l 
provenientes de la  banca comercial y de organismos m ultilaterales. Asimismo, 
la s  reservas internacionales declinaron, decremento que incluso pudo ser 
mayor de no haber aumentado la s transferencias recibidas del exterior en 
calidad de donaciones, en especial de fuentes privadas. E l incremento de 
esas partidas perm itió aminorar levemente la  deuda externa.

En materia de p o lítica  fis c a l, la s  autoridades tenían inicialm ente la  
intención de tra ta r de expandir lo s ingresos corrientes y, paralelamente, 
hacer un uso muy rigu ro so  de lo s recursos, según un orden e stricto  de 
prioridades. A sí, por e l lado de lo s ingresos, se buscó perfeccionar los 
sistem as de adm inistración y recaudación y e l control trib u ta rio . Asimismo,



se fo rta le cie ro n  la s  percepciones provenientes del comercio exterior a l 
lib e ra liza rse  y  favorecerse e l re g istro  de la s  importaciones, con e l objeto 
de atenuar o aun erradicar lo s efectos distorsionadores del comercio ile g a l 
de mercaderías extranjeras. Por e l lado de la s  erogaciones se había decidido 
aumentar más la s  de ca p ita l que la s  corrientes, con e l fin  de est i mul ar la  
inversión.

D esafortunadam ente, e sto s o b je tiv o s  (crecim ien to  económico y  
e stab ilizació n  de precios) eran d if íc ile s  de conseguir simultáneamente ante 
la s  tensiones derivadas de la  confrontación armada. No se concretaron por 
varias razones: en primer lugar, lo s gastos en la s  esferas no productivas (no 
fue e l caso del gasto so cia l) d istrajeran  nuevamente elevados recursos; por 
otro, parte de la  cooperación externa concertada o esperada no se obtuvo con 
la  oportunidad esperada; finalmente, no fue posible incrementar lo s ingresos, 
según lo  p re v isto , debido a d ific u lta d e s  de orden ad m in istrativo  y 
principalmente por la  merma en la s  recaudaciones a causa del menor volumen de 
exportaciones de bienes y  se rv icio s y por la  depresión de algunas actividades 
como la  construcción.

En ese cpntexto, la  p o lít ic a  m onetaria coadyuvó a l o b jetivo  de 
e sta b iliza c ió n  y tra tó , en la  medida de lo  posible, apoyar actividades 
p rio rita ria s. Diversos hechos que se fueron sucediendo a lo  largo del año 
dieron lugar a que se presentaran problemas de iliq u id e z generalizada en e l 
sistem a económico durante e l segundo semestre y  no se diera e l apoyo 
cre d itic io  requerido. A esto últim o contribuyeron factores diversos, como 
lo s retrasos en la  ejecución de algunos proyectos del sector público y en lo s 
desembolsos de la s transferencias o fic ia le s. Para subsanar esta iliq u id e z se 
adoptaron algunas medidas como la  reducción anticipada de lo s encajes 
bancarios y la  mayor holgura en la  p o lítica  de redescuento.

En resumen, a l término de 1988, la  economía seguía enfrentando una 
situación muy d if íc il:  se mantuvieron lo s p rincip ales estrangulamientos que 
han estado presentes a lo  largo del decenio, en un clim a de continuas 
tensiones p o lítica s y de confrontación armada. La adm inistración trató  de 
e je cu ta r una p o lít ic a  económica en la  que se perseguían dos objetivos 
d if íc ile s : la  reactivación económica y la  estab ilizació n  de precios, para
predominar finalmente esta últim a. E l apoyo cre d itic io  externo trad icio nal 
sig u ió  siendo escaso, sustitu ido más bien, como en años anteriores, por 
tra n s fe re n c ia s  de no f á c il program ación: la s  de origen  b ila te ra l
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provenientes de lo s  Estados Unidos, y  la s  remesas que lo s  salvadoreños 
résidantes en e l exterior envían a l p aís en montos cada vez mayores qœ se 
orientan fundamentalmente y  en forma d irecta a l consumo.



7

a) tag ^Anrtennlaa de la  oferta V  la  «frnrrf?» rTlffha1ea

Los componentes de la  o fe rta  g lo b a l evolucionaron con muy escaso 
dinamismo, in fe rio r a i conjunto a l del año anterior. E llo  se debió, por un 
lad o, a que la  a ctiv id a d  in tern a aminoró su ritm o de crecim iento a l 
conjugarse lo s  efecto s de un año agríco la  desfavorable y  una reducción 
im portante de la  co n stru cció n , con c ie rto s  in p u lso s en la  in d u stria  
manufacturera y  en otros sectores de se rv icio s. Por otra parte, la s  compras 
externas a precios constantes apenas se elevaron, también por e l efecto 
combinado, s i  bien d iv e rso , de sus componentes: una expansión de la s
importaciones de bienes de consumo (para sa tisfa ce r demandas de alimentos o 
por e l e fecto  de una p o lít ic a  de cie rta  lib e ra liza ció n ) se opuso a un 
estancamiento de la  mayoría de la s  compras externas de bienes intermedios y 
de ca p ita l, e incluso a la  merma de éstas, ccnto en e l caso del petróleo y lo s 
combustibles.

Por e l lado de la  demanda, la  externa se contrajo fuertemente por 
tercera vez en lo s últim os cuatro años. En e llo  influyó la  intensa baja en 
la  producción de rubros exportables, è/ a  su vez, la  exportación de 
se rv icio s disminuyó considerablemente. 2/

Llama la  atención que mientras la  inversión bruta f ija  se redujo —luego 
de sucesivos incrementos en años anteriores— la  interna aumentó. Esto fue 
sólo re fle jo  del incremento de inventarios.

La construcción, elemento dinámico de 1987, su frió  la  merma aludida, en 
especial por la  fuerte retracción en lo s gastos de cap ita l del sector público 
—contrario a lo  previsto por la s  autoridades a p rin cip io s del año—, en 
virtu d  de d ificu ltad es progresivas de carácter financiero y adm inistrativo. 
De ahí que la  inversión pública declinara drásticamente, frente a un aumento 
muy d é b il de la  p rivad a, cuyo ritm o perdió dinamismo por tercera vez

2 . l a  e v o lu c ió n  d e  X a  a c t iv id a d  e o o n á m ic a

6/ E l descenso en e l café se debió a la  merma de la  cuota de exportación
de ese grano asignada a l país por la  OIC, a la s  d ificu ltad es que se vienen
manifestando en e l cuidado de la s  plantaciones, a lo s vientos de p rin cip io s 
del año que afectaron la  floración , y a la  variada p o lítica  de acumulación de 
inventarios. _ Por otra parte, en e l algodón volvieron a in c id ir  lo s efectos 
de lo s co n flicto s armados en la s  zonas de producción.

U  M ientras que en 1987 la s exportaciones de se rv icio s sign ificaro n
34% del to ta l, en 1988 esta proporción se redujo a 31%.
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consecutiva. En e llo  intervino e l clim a de escepticism o que prevaleció entre 
lo s « p resarlo s por la  inestabilidad p o lític a  más pronunciada que en 1987 a 
causa del debate preelectoral. 8/

En eee marco, e l consumo se elevó aunque par debajo del crecim iento 
dem ográfico, siendo mayor e l del gobierno que e l privado, e l cual había 
desoendido en e l bienio anterior. En e l caso del público, adquirió cie rto  
dinamismo la  compra de bienes y  se rv icio s no personales, frente a una 
evolución  más pausada de la s  remuneraciones. Por su parte, e l consumo 
fa m ilia r apenas creció ; e llo  par e l nuevo deterioro del sa la rio  re a l y  la  
aparente disminución del número de puestos de trabajo, s i  bien no existen  
estim aciones p re cisa s sobre la s  remesas que envían lo s  salvadoreños 
residentes en e l exterior, son indudables su importancia creciente y  sus 
efectos en la  demanda de bienes de consumo.

b) La evolución de lo s p rincip ales sectores

Según se señaló, e l producto interno bruto evolucionó muy pausadamente. 
A l deterioro del sector agropecuario, e l de mayor incidencia en la  economía, 
se aunó la  caída de la  construcción. Esta actividad había mostrado dinamismo 
durante 1987, en especial por la  ed ificació n  de viviendas privadas. Los 
se rv icio s aumentaron globalmente a un ritmo algo superior a l 2%, pero sin  
efectos m ultiplicadores en e l resto de la  actividad económica. En todo caso, 
e l comercio, e l de mayor peso en e l empleo, se incrementó levemente a una 
tasa s im ila r a l crecim iento de la  población. Sus componentes siguieron  
tendencias opuestas: se estancó o redujo e l comercio orientado a la
interm ediación interna y aumentó e l originado en la  com ercialización de 
algunos rubros importados —fruto de la  p o lítica  de re la tiv a  liberación— que 
aparentemente no pudieron colocarse en su totalidad. Esto exp lica, en parte, 
e l aumento de inventarios.

i)  E l sector agropecuario. La actividad agropecuaria se redujo en 1988 
a l combinarse un tenue ascenso de la  pecuaria y una d rástica caída de la  
agricu ltu ra (10%). Esa merma, aunada a la s  de años atrás, culminó en un 
deterioro de 17% en e l últim o cuatrienio y  de 25% 8/ en e l decenio. En 1988, 
e l retraso de la s  llu v ia s  y la s  inundaciones provocadas por huracanes durante

8/ la s  elecciones se realizaron en marzo de 1989.
9/ Esta merma representa una baja de 34% en términos por habitante.



la  últim a parte del año repercutieron adversamente en la  producción. Aun 
cuando no se hubieran presentado estos factores clim áticos adversos, cabe 
destacar que de todas formas la  tendencia descendente en la  agricu ltu ra es 
causa de se ria  preocupación. Esto  co n stitu ye  uno de lo s p rincip ales
esttangulamientos de la  economía salvadoreña por la  importancia del sector 
cono generador de d iv isa s, proveedor de alimentos y empleador de mano de 
obra.

La cosecha de lo s tre s rubros p rincip ales de exportación se redujo 
apreciablemente. En e l caso del café, e llo  se debió, entre otros factores, a 
condiciones clim áticas desfavorables, en especial, lo s fuertes vientos de 
p rin cip io s del año que dañaren la s  plantaciones, a la  fa lta  de apoyo técnico  
en lo s cafetales y a l retraso en la  repoblación de lo s mismos. En e l cu ltivo  
de algodón p e rsistió  la  tendencia negativa que se viene manifestando por e l 
efecto combinado de la  presencia de tensiones de carácter no económico en la s  
zonas de p ro d u cció n , y la  re ite ra d a  d e b ilid a d  de lo s  m ercados 
internacionales. E llo  derivó nuevamente en un descenso de la  sup erficie  
cultivada del orden de 9%. Finalmente, la  producción de caña de azúcar se 
redujo por segundo año consecutivo, principalmente cctno consecuencia de la  
baja en lo s precios internacionales del azúcar de lo s últim os años.

Afortunadam ente, la s  irre gu la rid a d e s d el régimen de llu v ia s  se 
presentaron fuera del p rin cip al c ic lo  agríco la  de lo s cu ltivo s de consumo 
interno. De esta forma, la  producción de todos e llo s creció  bastante (en 
especial la  del f r ijo l, arroz y sorgo), pero sin  recuperar lo s n iveles de 
p rin cip io s del decenio. En e l caso del f r ijo l, de acuerdo con la  información 
o f ic ia l, pese a que la  su p e rficie  cosechada fue in fe rio r a la  del año 
a n te rio r, lo s  esfuerzos de la  adm inistración para d arle  cie rto  apoyo 
financiero contribuyeron de manera importante a mejorar la  productividad.

S i bien estos rubros de consumo interno mostraron cie rta  recuperación, 
dadas la s  tendencias negativas sostenidas hasta 1987, en cie rto s periodos del 
año hubo d eficien cias en e l abastecimiento de alimentos. Esto obligó a 
importar granos, sobre todo en lo s primeros meses del año, hasta levantarse 
la  cosecha en la  primera parte del segundo semestre. Esta circunstancia  
presionó sobre lo s precios a l consumidor de algunos de estos productos, lo s
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cu ales se  elevaron a mediados d e l año, s i  b ien  bajaron  luego de la  
cosecha. -iS/

El subsector pecuario ha perdido dinamismo en forma progresiva. S i bien 
no se contó can estimaciones sobre la  evolución de lo s inventarios en 1988, 
e x is te  la  impresión de que en estos rubros se p e rfila  también un serio  
problema de abastecim iento, en especial de carne de vacuno, aun cuando 
aparentemente se ha ido logrando éxito  re la tiv o  en la  p o lític a  de sustitución 
de unas carnes por o tra s . El beneficio de porcinos fue relativam ente 
dinámico y más aún e l de aves, s i  bien este  último apenas se recuperó del 
nivel de dos años a trá s . la  tendencia descendente del sector pecuario se 
manifestó también en la  producción de leche y huevos, dos rubros esenciales 
en la  d ie ta  de la  población.

ii)  El sector manufacturero. Pese a la  d if íc i l  situación económica que 
e l p a ís  ha enfrentado durante todo e l presente decenio, y que ha ido 
acentuando algunos d e se q u ilib rio s  ta n to  en la  esfera rea l como en la  
fin a n c ie ra , e l  se c to r m anufacturero ha podido mantener un ritm o de 
crecimiento superior a l promedio de la  actividad económica, ¿ i /  Desde los 
años sesenta, y en especial en e l decenio an terio r, la  capacidad empresarial 
se fue desarrollando (comenzó a colocar productos en e l mercado subregional 
centroamericano y fuera de él) y la  mano de obra se adaptó can facilidad  a 
los requerimientos de especialización de algunas producciones.

En los años ochenta, y en p articu la r en los más recien tes, como en 1988, 
la  actividad manufacturera ha podido sostener, quizá por inercia, un impulso 
re la tiv o , a pesar del éxodo de recursos humanos (de todos los niveles de 
calificación) y de un sinnúmero de o tras d ificu ltades. Sin embargo, cabe 
mencionar que e llo  ha sido posible sobre la  base de una in fraestructura 
an terio r, en parte  desmantelada, y de una capacidad ociosa que aparentemente 
ha ido disminuyendo, fren te a una actividad sin  mayores posibilidades de 
expansión a mediano plazo, dado que e l proceso de formación de cap ita l ha

10/  En efecto, en e l caso del maíz, e l precio se elevó progresivamente 
hasta lleg ar a 30% a mediados del año, para volver en los últim os meses a la  
cotización in ic ia l. Este fenómeno se dio con mayor intensidad en e l f r i jo l, 
cuyo precio se duplicó con creces en los meses de junio y ju lio , para luego 
volver también a su nivel in ic ia l.

11/  Obsérvese que en los últimos cuatro años, e l incremento promedio del 
valor agregado de la s  manufacturas duplicó a l del to ta l de la  economía.



sido muy débil en estos años y , consecuentemente, también é l mantenimiento de 
lo s equipos.

A la  evolución sa tis fac to ria  de la s  ramas de mayor importancia en la  
estructura del sector in d u stria l (alimentos, bebidas y tabaco) se sumaron la  
recuperación de la  industria  del vestuario —después de un trim estre de 
mermas— y la  mayor producción de papel y cartón, que en p arte  se  destina a l 
mercado externo. En cambio, declinó la  ta sa  de crecimiento del petróleo 
refinado, insumo de gran incidencia en la  actividad económica.

i i i )  El sector de la  construcción. El ritmo de crecimiento de la  
construcción, que venia mostrando c ie rto  dinamismo, menguó considerablemente 
(más de 8%). Ese decremento contrastó con la s  metas que la  adm inistración se 
había propuesto alcanzar: impulsar la s  obras públicas y crear un clima de 
confianza que a le n ta se  la  inversión en la  esfera privada, y d iera  a s i 
ocupación a gran parte  de lo s desempleados y subempleados. E llo no fue 
p o sib le  en v ir tu d  de que lo s  problemas de liquidez de la s  principales 
in s titu c io n e s  gubernam entales, a s i como de la  esfera privada y de los 
organismos fin an c ie ro s nacionales, im pidieron que e l c ré d ito  pudiese 
asignarse de manera flu ida. Se interrumpieron por lo  tan to  —contrario  a lo  
previsto— obras de reconstrucción y de reparación de daños producidos por e l 
terrem oto de 1986 (que se venían postergando). Tampoco se construyeron 
nuevas obras v ia les o de comunicaciones, y sólo se ed ificó  un número de 
viviendas reducido, en comparación con lo  programado. ^2/

iv) El sector de serv icios. El descenso en la  producción de bienes 
(-2%) fue compensado por un incremento en e l sector de serv icios. Esto 
ex p lica , de acuerdo con inform ación o f ic ia l, e l débil crecimiento del 
producto interno bruto. Subsectores de gran incidencia en la  ocupación, como 
e l comercio y e l transporte, apenas se incrementaron en aproximadamente 1%, 
en ta n to  que e l de la  propiedad de v iv iendas y e l  de lo s  serv icios 
gubernamentales fueron los más dinámicos.
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12/  Mientras que en e l primer semestre de 1987 se construyeron cerca de
5,000 viviendas, en igual período de 1988 se edificaron menos de 3 , 000.
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No se dispuso una vez más de información o fic ia l sobre la  situación del 
empleo. s in  embargo, basta observar la  reducción de la s  actividades que más 
mano de obra ocupan (la  agricu ltu ra y  la  construcción) para suponer que de 
haberse mantenido la  tendencia ascendente de lo s últim os años en la  fuerza de 
tra b a jo , e l  desempleo a b ie rto  debe haber aumentado ostensib lem ente. 
Informaciones o fic ia le s  de principios del decenio situaban ya la  desocupación 
en c ifra s  superiores a l 20%. Por consiguiente, la  escasez de puestos de 
trabajo  se volvió a co n stitu ir en uno de los principales estrangulamientos 
del sistema económico y en una de la s  causas más importantes de la  continua 
emigración de recursos humanos. Par o tra  p arte , e l subenpleo y todo e l 
sector informal volvieron a crecer por la  fa lta  de nuevos puestos de trabajo .

c) La evolución del ettpleo
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3. El sector externo

a) Pagqna generales

El desequilibrio  del sector externo volvió a elevarse. Por un lado, 
mejoró la  relación  de lo s precios del intercambio, aun cuando esto  no se pudo 
aprovechar plenamente por haber declinado e l volumen de bienes exportados; 
por e l o tro , siguiendo la  tendencia de hace varios años, se incrementaron 
apreciablem ente la s  remesas p rivadas de salvadoreños residentes en e l 
ex terio r que, a l igual que la s  donaciones o fic ia le s , se han ido transformando 
en fuente de financiamiento regular, cuya importancia ha ido en aumento.

A esos factores positivos se opusieron otros que ciertam ente impidieron 
obtener mejores resultados. Destacó una notoria sobrevaluación del colón, 
que impulsó la s  importaciones de bienes duraderos adquiridos con fines no 
productivos por estra to s de ingresos medios y a lto s . Así, la  administración 
p re firió  mantener inmóvil e l tip o  de cambio para no acrecentar la s  presiones 
in flacionarias. Esto derivó en la  mencionada sobrevaluación del colón, que 
c o n tra rre s ta  los estímulos derivados de la  aplicación de la  p o lític a  de 
promoción de exportaciones no trad icionales, la s  cuales s in  embargo volvieron 
a crecer con c ie rto  dinamismo. ¿2/

b) El comercio de bienes

i) Las exportaciones. En la s  ventas externas resaltaron  tre s  aspectos. 
En primer lugar, en e l café, principal rubro de exportación, hubo una leve 
recuperación en valores corrien tes, fren te a la  baja sustancial de 1987. 
Pese a que en 1988 e l precio internacional del grano se elevó, e l volumen 
exportado disminuyó 15%, por una parte a causa del aludido descenso en la

13/  Esta p o lítica  se concentró en 1988 en la  ampliación de facilidades 
para disponer de cuentas especiales en moneda extranjera, que permitan a los 
exportadores de bienes no tradicionales disponer de la s  d ivisas producto de 
la  exportación para la  importación de insumos autorizados y de bienes de 
c a p ita l.



producción y, por o tra , debido a la  reducción de la  cuota asignada a l 
país por la  Organización Internacional del Café.

En segundo lugar, la s  ventas orientadas a lo s países centroamericanos 
crecieron, aun cuando menos gue en e l año an terio r. Si bien este  incremento 
fue aún de escasa intensidad, este  hecho es alentador ya que e l comercio 
intracentroamericano podría cobrar nuevo impulso a l desaparecer la s  tensiones 
prevalecientes en la  suhregión.

En te r c e r  lu g a r , y parcialm ente vinculado a lo  a n te r io r , la s  
exportaciones no trad icionales aumentaron por segundo año consecutivo a un 
ritmo muy superior a l de la s  to ta le s , e incluso se incursionó en algunos 
mercados fuera de Centroamérica en rubros como medicinas, envases de papel y 
cartó n , calzado y manufacturas de aluminio, que están adquiriendo c ie rta  
importancia.

Por o tra  p arte , en 1988 aumentó la  cuota de importación de azúcar de los 
Estados Uhidos, la  cual se pudo cubrir merced a los inventarios acumulados. 
En cuanto a l algodón, producto de gran dinamismo en los años setenta, que en 
1980 rep resen taba todav ía e l 8% de la s  exportaciones to ta le s , continuó 
perdiendo importancia hasta casi desaparecer cono rubro exportable; en 1988 

sólo sign ificó  e l 0 . 2% de la s  ventas externas de bienes.

i i )  Las im portaciones. En años an teriores, la s  importaciones no 
re g is tra d a s  c rec iero n  progresivam ente, a len tad as, como es común, por 
tendencias más bien especulativas y por v ías muchas veces informales. Con e l 
doble objetivo de ev ita r esa d istorsión  y mejorar los ingresos fisca les , e l 
comercio de importación se fue liberando gradualmente por medio de diversas 
d isp o sic io n es. No o b stan te , s u b s is tía  a l  mismo tiempo, y ta l  vez se 
acentuaba, e l problema de la  sobrevaluación del colón, cuya incidencia en la  
elevación de la s  compras externas excedió a lo  previsto  por la s  autoridades. 
En consecuencia, durante 1988 se elevaron la s  importaciones y su estructura 
cambió. En efecto, mientras que la s  importaciones de m aterias primas y de 
b ienes de c a p ita l apenas aumentaron y lo s  volúmenes globales casi se 
m antuvieron estancados, la s  compras externas de bienes de consumo, en
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14/  En cumplimiento de una p o lític a  de salvaguarda de la s  cotizaciones, 
la  cuota to ta l de importación, regulada por la  Organización Internacional del 
C afé, orig inalm ente de 58 m illones de sacos, y reducida después a 
5 4 .5  m illones y finalm ente a 53 millones, a El Salvador se le  asignó, 
respectivamente, e l 3 .94% del to ta l (tanto originalmente como en e l primer 
cambio), para term inar en 1988 con sólo 3 .76%.



especial duraderos, crecieron con gran dinamismo, sobre todo la s  de productos 
electrónicos.

Tal como ocurrió en e l caso de la s  esqpartaciones, la s  compras externas 
provenientes del área centroamericana recibieron nuevo impulso.

i i i )  La relación de precios del intercamb io  y el  poder de conrea de la s 
exportaciones de bienes. Los términos del intercambio mejoraron a l elevarse 
la s  cotizaciones de lo s rubros de exportación (influ idas principalmente por 
la  del café), por encima de lo s precios de la s  importaciones. Sin embargo, 
esta  evolución favorable resu ltó  insuficien te para compensar la  baja del año 
an terio r, la  cual vino a sumarse a la s  de varios años del presente decenio. 
Por o tro  lado, como e l volumen de la s  exportaciones evolucionó en forma 
negativa, e l poder de compra de la s  exportaciones sólo se recuperó levemente 
y apenas superó e l 50% del observado a principios del decenio.

c) El comercio de serv icios, e l paao de factores v la s  transferencias
u n ila te ra les privadas

El saldo  de se rv ic io s  re a le s  ven ía siendo desfavorable, pero con 
intensidad descendente hasta convertirse en positivo en e l último bienio. 
Este cambio de tendencia se debió en p arte , de acuerdo con datos o fic ia le s , a 
operaciones gubernamentales, pero también pudo originarse en otros factores. 
Por ejemplo, llama la  atención que e l rubro de ingresos por v ia jes (turismo u 
otros) haya aumentado en los últimos se is  años, casi s in  interrupción y en 
forma progresiva hasta tr ip lic a rse . Se logró a s í casi elim inar e l d é fic it 
crónico por ese concepto en e l balance de pagos. Esto podrían explicarlo  los 
v ia je s  a l p a ís  de un gran contingente de salvadoreños residentes en e l 
ex terio r, principalmente en los Estados Unidos.

El sa ldo  de lo s  se rv ic io s  netos de fa c to re s  se redujo en escasa 
proporción, de manera sim ilar a l descenso de los in tereses devengados. Lo 
c ie rto  es que la  estructura del balance de pagos va cambiando cada vez en 
forma más notoria. Esto es re fle jo , en parte , del manto creciente de remesas 
que envían a sus fam iliares los salvadoreños residentes en e l ex terio r. Si 
a l saldo  negativo  d e l pago neto  de fa c to re s  se le  agrega e l de las

1 5



1 6

transferencias u n ila te ra les privadas, se advierte que a p a r tir  de 1984 ambos 
pasan de una posición negativa a una de superávit progresivo. ^

d) El saldo rawanit-a nrn-çiente V SU financiamiento

El d é f ic it en cuenta corriente ascendió a una c ifra  muy sim ilar a la  de 
1987. S i bien e l valor de la s  exportaciones de bienes y serv icios aumentó 
escasamente y la s  donaciones privadas crecieron en forma más dinámica, la  
suma de ambas fue casi compensada por e l incremento de la s  importaciones de 
bienes y serv icios más e l pago de factores.

C ontrario  a lo  que ven ía ocurriendo desde 1983, e l financiamiento 
proven ien te de la  cuenta de c a p ita l fue in fe r io r  en aproximadamente 
60 m illones de dólares a l de la  cuenta corrien te; en consecuencia, menguaron 
la s  reservas internacionales netas en un monto de ese mismo orden. A e llo  
contribuyeran varios factores: por un lado, descendió en forma pronunciada
e l monto de la s  transferencias un ila te ra les o fic ia le s  que e l país recib ió  en 
e l año; por o tro , volvió a se r negativo (aunque en c ifra s  reducidas) e l 
cap ita l de largo plazo, es decir, e l país rem itió a l ex terio r una c ifra  mayor 
a la  recibida y, finalmente, durante e l año se reg istró  una fuga de divisas 
bastante sig n ifica tiv a .

Pese a que, ccnto se señaló, la s  donaciones o fic ia le s declinaron, éstas 
volvieron a se r, por te rc e r año consecutivo, una fuente de financiamiento muy 
su p erio r a l  d é f ic i t  en cuenta c o rrie n te . Así, mediante este  tip o  de 
percepciones se han venido sustituyendo los ingresos que anteriormente se 
recibían por los canales tradicionales de crédito . Sin embargo, conviene 
re ite ra r  en este  nuevo an á lis is  de la  situación económica, que a diferencia 
d e l caso de la s  donaciones privadas —que probablemente mantengan en e l 
futuro su importancia re la tiv a  dado e l numeroso contingente de trabajadores 
que residen en e l extranjero—, la s  de carácter o fic ia l podrían reducirse, a l 
depender de apoyos de carácter b ila te ra l cuya continuidad en e l mediano y 
la rg o  plazo podría v aria r. En o tras palabras, e l país viene recibiendo

15/  E ste saldo  p o sitiv o  consolidado anualmente desde 1984 fue e l 
siguiente: 17 m illones de dólares, 35 m illones, 47 m illones, 79 millones y
115 m illones, respectivamente.

16/  Obsérvese que por concepto de errores y amisiones se reg istró  un 
monto de casi 120 millones de dólares, o sea, casi dos veces y medio con 
respecto a l año an terio r.
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ooqperacián externa en magnitudes crecientes, gus se toa ido transformando en 
e l financiamiento habitual del d é f ic it externo. 12/

Luego da alcanzar su punto máximo a  mitad del presente decenio, e l 
endeudamiento externo ha ido menguando, aunque en una proporción moderada, y 
e sta  circunstancia volvió a rep e tirse  en 1988; esto  señala una d iferencia con 
la  mayoría de los países latinoamericanos. Pero, junto con este  aserto , 
habría que destacar, cono una ca rac te rís tica  muy peculiar de El Salvador, e l 
a lto  monto de transferencias —tan to  o fic ia le s  ceno privadas— que se reciben 
desde e l ex terio r. E llo ha permitido e l pago del serv icio  de la  deuda 
externa y, a d iferencia en especial de los demás países centroamericanos, ha 
hecho menos necesario tener que p lantear y negociar reprogramaciones de la  
deuda externa en e l corto plazo.

El serv icio  de la  deuda externa, que representó casi e l 80% de la s  
e x p o rta c io n e s  de b ie n e s  y se rv ic io s  en 1982 , ha ido descendiendo 
gradualmente, para ubicarse en tom o a l 40% en lo s dos últim os años. Si bien 
este  coeficiente continúa siendo a lto , pierde aparentemente relevancia en la  
medida en que e l serv icio  pagado se ocupara ocn la s  ventas externas más la s  
transferencias por concepto de donaciones. No obstante lo  an terio r, conviene 
señ a la r que e l pago de la  deuda externa sigue restando posibilidades de 
u til iz a r  mantos más a lto s  de d iv isas en e l desarrollo  so c ia l, lo  cual es aún 
más necesario en e l presente en v irtud  del gran deterioro acumulado en e l 
bienestar  de la  población por e l vertiginoso descenso del poder adquisitivo 
de los sellar io s.

127 Véase, CEPAL, Notas para e l estudio econámioo de América la tin a  v e l 
Caribe. 1987, El Salvador (LC/MEVL.86) , 3 de agosto de 1988.
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4. Ies precios v las remuneraciones

En e l bienio 1985-1986 se reg istró  una inflación casi sin  precedentes en 
e l p a ís  a consecuencia en p a r tic u la r  de la  aplicación de la  p o lítica  
cam biaría. Por e llo , a l diseñarse los programas económicos de lo s dos 
últim os años, e l objetivo de la  estabilización  ocupó un lugar preferente. 
Así, e l ritmo de aumento de los precios se atenuó de manera progresiva, de 
ta l  forma que en promedio, de un incremento de 32% en 1986, se pasó a uno de 
25% en 1987 y a o tro  de 20% en 1988. En una coyuntura tan  compleja, esta 
tendencia constituyó sin  duda un logro sign ificativo . E llo fue posible en e l 
marco de una contención del gasto público, que resu ltó  en una disminución 
moderada d e l d é f ic i t  f is c a l ,  en congruencia con una p o lític a  monetaria 
altamente re s tr ic tiv a  durante gran parte del año.

El referido  comportamiento promedio de los precios internos no estuvo 
exento de tensiones de diverso tip o . En efecto, los ya señalados obstáculos 
que se p resen taron  en la  producción agrícola —especialmente de rubros 
o rien tados a l mercado interno— repercutieron, durante varios meses, en 
aumentos de precios de algunos granos (como f r i jo l , maíz y arroz), hasta que 
comenzó la  cosecha p rin c ip a l. Por e llo , la  meta de atenuación de los 
precios, lograda en términos medios, no fue posible concretarla en e l caso de 
los alimentos. El dinamismo de éstos por encima del nivel promedio
constituyó por lo  tanto  un nuevo facto r de desajuste que tuvo un efecto 
d istrib u tiv o  regresivo, dada la  a lta  incidencia de estos rubros en e l consumo 
fam iliar y, en especial, en e l de los estra to s de la  población de menores 
ingresos.

Finalmente, la  estab ilidad  de los precios y ta rifa s  de los servicios 
públicos actuó corno un elemento estabilizador, pero seguramente d ificu ltó  la  
operación de la s  empresas que prestan estos serv icios, especialmente las 
labores de mantenimiento de los equipos.

a) La evolución de los precios

18/  La variación de precios de los alimentos se elevó de 22% a 31% en e l 
período diciembre-diciembre de 1987 y 1988, respectivamente.



Durante c a s i todo e l  p resen te  decenio , lo s  s a la r io s  mínimos se 
mantuvieron congelados y  consecuentemente fueron perdiendo poder adquisitivo 
re a l. Ante e sta  situación, en 1988 se dispusieron aumentos de importancia 
diversa. Sin entongo, en e l marco del objetivo de la  estab ilización , casi 
todos e llo s  (con excepción de lo s que se pagan a lo s trabajadores de los 
ingenios azucareros y de la s  empresas ben efic iad o ras del algodón) se 
incrementaron muy por debajo del aumento de lo s precios a l  consumidor. Asi, 
en e l promedio anual re sa lta  e l nuevo deterioro  del sa la rio  mínimo rea l de 
los recolectores de café y caña de azúcar. En e l caso de los primeros, la  
baja fue notoriamente elevada ya que e l sa la rio  mínimo rea l de 1978 excedió 
tre s  veces a l de 1988. Este indicador señala la  gravedad de la  situación, 
puesto que la  cafetalera  es la  actividad que u til iz a  más mano de obra dentro 
de la  producción nacional.

De acuerdo con la  información o fic ia l, e l sa la rio  mínimo pagado en la s  
actividades industria les y de servicios en San Salvador re fle jó  la  menor 
pérdida de poder adquisitivo respecto de 1978. De todas maneras, dichos 
sa lario s representaron menos del 50% de la s  remuneraciones de aquel año. El 
mayor deterioro  en ese periodo se reg istró  en e l último bienio, durante e l 
cual se ha aplicado una p o lític a  de estab ilización .

Varios elementos se siguieron combinando para acrecentar e l éxodo de 
mano de obra: en primer lugar, la  pérdida espectacular del poder adquisitivo
de los sa lario s y e l incremento de los niveles de desempleo y subempleo ya 
mencionados y, en segundo término, aunque su proporción respecto del to ta l 
cada vez es menos relevante, la  sa lida de salvadoreños por razones p o lítica s.
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5 .  T a s  p n l  í ' t i r a g  f i s r a l  y  m o n e t a r ia

Si bien e l coeficiente del d é fic it f isc a l del gobierno cen tral sobre e l 
producto interno bruto —que descendió levemente en e l año— se mantiene en 
general en una c ifra  baja (alrededor de 3%), se m anifiestan severas rigideces 
en e l cumplimiento de la s  operaciones adm inistrativas del gobierno cen tral y 
también en la  esfera descentralizada.

Las tensiones prevalecientes en e l pads desde hace varios años han 
seguido induciendo a la s  autoridades a dedicar a lto s  recursos a la s  ta reas de 
seguridad y defensa, en detrimento de actividades que sustentan e l desarrollo  
y, en especial, de la  atención de lo s requerimientos de lo s sectores sociales 
como salud, educación y vivienda. Esta rigidez se hizo más patente que en 
años an teriores a l in ten sificarse  e l conflicto  armado.

El pais ha venido disponiendo de importantes recursos de origen externo 
no onerosos, por se r gran parte  de e llo s  donaciones. Pero ta l  financiamiento 
e s  de c a rá c te r  e x tra o rd in a rio , y como depende en muchos casos de 
acontecimientos no económicos, podría s u frir  alteraciones bruscas. Así, a l 
igual que en otros países de la  región, la  administración ha ido perdiendo 
re la tiv a  autonomía en e l manejo de la s  finanzas públicas, puesto que depende 
en su gestión de esos financiamientos, muchas veces muy condicionados y que 
podrían interrum pirse súbitamente.

Luego de la  in tensificación  de la s  presiones inflacionarias en 1986, a l 
dar a la  p o lít ic a  económica una orientación de austeridad y de un uso 
riguroso de los recursos, la s  autoridades se hablan propuesto, desde 1987, 
elevar la s  erogaciones de cap ita l, lets destinadas a la  inversión re a l, en 
mayor medida que los gastos corrien tes. Sobre éstos se había prepuesto 
actuar aplicando una mayor selectividad y austeridad. Se suponía que de esta 
manera se impulsaría c ie rta  reactivación económica. Con e l fin  de lograr ese 
objetivo, se había concertado cooperación externa en varios proyectos. Estos 
no pudieron concretarse, en parte por la  demora en la  recepción de esos 
recursos foráneos y también —en v irtud  de los nuevos y mayores tropiezos de 
orden fin an c ie ro — por la  d if ic u lta d , tanto  de disponer contrapartidas 
locales como de ejecutar necesarias acciones adm inistrativas.

Para apreciar la  importancia de los referidos escollos, baste examinar, 
por ejeirplo, la  evolución de los ingresos co rrien tes, particularm ente los

a) la política fiscal



tr ib u ta rio s . Estos, en efecto, crecieron notablemente pea: abajo del aumento 
de la s  precie» internos. La retracción re a l de esos recursos de carácter 
corrien te se debió, en p articu la r, a la  contracción experimentada por algunos 
sectores económicos y, en especial, pea: e l descenso —a precios constantes— 
de la s  exportaciones de bienes.

En suma, pese a un mínimo decremento del d é fic it f isc a l, y a l apoyo 
fin an c ie ro , principalm ente de una fuente b ila te ra l, p e rs is te  un severo 
desequilibrio  en la s  finanzas públicas, que no parece fá c il superar en e l 
corto plazo. Así, en tan to  se in s is ta  en la  aplicación de una p o lític a  de 
estab ilización  de precios, se a le ja  la  posibilidad de impulsar una p o lítica  
de reactivación, cono fue la  intención del Programa Económico Anual.

b) La p o lític a  monetaria

Las p o lítica s  monetaria y cambiaria casi no variaron con respecto a las 
aplicadas en e l año an terio r. Al haberse reducido con c ie rto  éx ito  en aquel 
período e l ritmo de crecimiento de los precios, se supuso que en 1988 se ría  
posible combinar una p o lític a  monetaria igualmente prudente impulsando a l 
mismo tiempo en mayor proporción actividades que podrían irra d ia r impulsos 
progresivos a todo e l sistema económico. En o tras palabras, se tra taba de 
seguir aplicando una p o lític a  de medios de pago re s tr ic tiv a , asignando e l 
c ré d ito  de manera p r io r ita r ia  a actividades como la  construcción y la s 
m anufactu ras —especialm ente la s  o rien tad as a la s  exportaciones no 
tra d ic io n a le s— a s í como a la  ejecución de algunos proyectos del sector 
público.

Debido a acontecimientos que se presentaron a lo  largo del año, y que se 
detallan  más adelante, no fue posible armonizar la  meta de estabilidad  con la  
de impulsar c ie rta s  actividades productivas. El primer objetivo se alcanzó 
en la  medida en que disminuyó e l ritmo de crecimiento de los precios. En 
cambio, e l segundo propósito no se cumplió ya que e l apoyo de recursos 
financieros, de origen interno o foráneo, no llegó con la  oportunidad y 
regularidad requeridas. En efecto, e l sistema bancario no pudo aperar de 
manera flu ida a causa de diversos factores que lim itaron la  liquidez, algunos 
de d if íc i l  previsión. Entre e llo s , cabe destacar los siguientes:

a) Las v ariab les del comercio ex terio r y del balance de pagos se 
desenvolvieron de manera d iferen te a lo  programado, principalmente por e l 
menor volumen de exportaciones y por circunstancias que, según fuentes
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o fic ia le s , fueron la  causa de que lo s desembolses esperados no se recibiesen 
con la  celeridad y oportunidad requeridas, y que incluso disminuyeran la s  
reservas internacionales;

b) D efic iencias de c a rá c te r  adm inistrativo interno (especialmente 
imputables a lo s estrangulamientos financieros casi crónicos) impidieron la  
oportuna ejecución de proyectos que se atrasaron o no pudieron in ic ia rse ;

c) Retrasos en e l pago del serv icio  de la  deuda gubernamental interna 
—por la s  mismas lim itaciones financieras señaladas— coadyuvaron a que la  
liquidez fuera precaria tan to  en la  esfera privada como en e l sector bancario 
comercial;

d) El haber mantenido la s  tasas de in te rés s in  cambio, según se 
concibió en e l programa monetario anual, y sin  la  flex ib ilidad  requerida por 
la s  nuevas circunstancias que se fueron suscitando, dio por resultado que 
é s ta s  descendieran en térm inos re a le s , desalentando e l ahorro de las 
fam ilias. Esto, combinado con otros factores, dio lugar a un proceso de 
iliquidez bancaria.

De acuerdo con c ifra s  prelim inares, e l créd ito  asignado a la  esfera 
privada evolucionó muy por abajo del ritmo de crecimiento de lo s precios y 
só lo  e l  orientado a la s  manufacturas fue bastante dinámico. También se 
re s tr in g ió  bastante e l crédito  otorgado a l gobierno cen tra l, s i  bien se 
expandió e l d irig id o  a o tra s  in stitu c io n es públicas en apoyo a l serio  
desequilibrio  en sus finanzas in ternas.

En conclusión, los acontecimientos se desarrollaron en una secuencia 
d is tin ta  a lo  previsto por la s  autoridades monetarias. Dada la  precariedad 
de recu rso s, y especialm ente la  d eb ilid ad  m an ifiesta  de la  g estió n  
adm inistrativa del sector público —en p articu la r del gobierno cen tra l, por 
razones ya mencionadas—, no fue posible in troducir oportunamente medidas 
correctivas y la  iliquidez se acentuó hacia fines de 1988. Para p a lia r este  
p roblem a, se  adoptaron algunas d isp o sic io n es como la  de a n tic ip a r  
redescuentos para algunos productos agropecuarios; se adquirieron bonos del 
Estado de los bancos comerciales para darles mayor liquidez (por un to ta l de 
80 m illones de colones) ya en los últimos meses del año, y se traspasaran 
depósitos gubernamentales del Banco Central a los bancos comerciales; todo 
e llo  con la  intención de inyectar liquidez a esta  esfera de la  intermediación
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19/  Incluso algunos provenientes de la  Agencia Internacional para e l 
Desarrollo de los Estados Unidos.



financiera. Asimismo, contrario  a lo  programado a princip ios del año, en e l 
sentido de no v a ria r de marzo a noviembre e l porcentaje de encaje sobre los 
depósitos, éstos se redujeron.

Conviene destacar, par últim o, que poco a poco se va incrementando en e l 
p a ís  la  interm ediación financiera no formal. Esta suele escapar a los 
controles trad icionales puesto que proviene del traspaso de foídos enviados 
por salvadoreños residentes en e l ex terio r; estos flu jo s alimentan e l mercado 
paralelo  de d iv isas y constituyen una fuente de financiamiento que escapa a l 
control de la s  autoridades monetarias.





25

Anexo estad ístico





27

Cuadro 1

EL SALVADO*: PRINCIPALES INDICADORES ECONOMICOS

1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988á/

In d ic a d o r e s  e co n ó m ico s  b á s ic o s

P ro d u c to  in t e r n o  b r u t o  a p r e c io s  de
m ercado  (1 9 8 0  -  1 0 0 .0 ) 8 6 .4 8 6 .9 8 8 .9 9 0 .4 9 0 .9 9 3 .3 9 3 .8

P o b la c ió n  ( m i l lo n e s  de  h a b i t a n te s )  
P ro d u c to  in t e r n o  b r u t o  p o r  h a b i t a n te

4 .6 3 4 .6 6 4 .7 1 4 .7 7 4 .8 5 4 .9 3 5 .0 1

(1 9 8 0  = 1 0 0 .0 ) 8 4 .4 8 4 .4 8 5 .4 8 5 .8 8 4 .8 8 5 .6 8 4 .7

D é f i c i t  f i s c a l / P I B —̂ 7 .1 8 . 8 5 .8 3 .8 2 . 8 3 .7 3 .1
D in e ro  ( M ^ / P I B  b /
T ip o  de ca m b io  r e a l  e f e c t i v o

0 .1 4 0 .1 4 0 .1 5 0 .1 5 0 .1 3 0 . 1 0 0 . 1 0

(1 9 8 0  = 1 0 0 .0 ) 8 6 . 8

T asas de

7 7 .7  7 1 .2  

c r e c im ie n to

5 8 .0 8 5 .3 7 0 .1 6 0 .8

In d ic a d o r e s  e c o n ó m ic o s  de c o r t o  D ta zo

P ro d u c to  in t e r n o  b r u to - 5 . 7 0 . 6 2 .3 1 . 8 0 .5 2 .7 0 .5
P ro d u c to  in t e r n o  b r u to  p o r  h a b i t a n te - 6 . 7 - 0 . 1 1 . 2 0 .5 - 1 . 2 1 . 0 - 1 . 1
In g re s o  n a c io n a l b r u to - 6 . 1 - 3 . 8 - 0 . 1 2 .3 4 .4 - 5 . 3 2 .4

P r e c io s  a l  c o n s u m id o r  ( d ic ie m b r e  a
d ic ie m b r e )  . 

S u e ld o s  y  s a la r i o s  r e a le s -
1 3 .4 1 4 .8 9 .8 3 1 .9 3 0 .2 1 9 .6 1 8 .2

- 1 0 .5 - 1 1 . 6 0 .4 - 1 3 .8 - 1 3 .2 - 1 9 . 9 - 5 . 3

V a lo r  c o r r i e n t e  de la s  e x p o r ta c io n e s
de b ie n e s  y  s e r v i c io s  

V a lo r  c o r r i e n t e  de la s  im p o r ta c io n e s
- 1 1 . 0 6 . 2 2 .4 1 .3 1 3 .1 - 1 2 . 2 1 .4

de b ie n e s  y  s e r v i c io s  
R e la c ió n  de p r e c io s  d e l in te r c a m b io

- 1 0 .3 1 .9 8 .7 2 .7 - 2 . 7 5 .2 4 .2

de b ie n e s  y  s e r v i c io s  

S e c to r  e x te rn o

1 .9

M i l Io n e s

- 1 0 . 3  - 9 . 7  

de d ó la re s

- 0 . 3 1 7 .8 - 2 3 .5 2 .9

S a ld o  d e l c o m e rc io  de b ie n e s  y
s e r v i c i  os -2 1 8 -1 8 8 -2 6 0 -2 7 8 -1 2 7 -3 1 2 -3 5 0

Pago n e to  de u t i l i d a d e s  e in te r e s e s -1 0 5 - 1 2 0 - 1 0 1 -9 4 -1 2 7 - 1 2 2 - 1 1 2
S a ld o  de la  c u e n ta  c o r r ie n t e -27 1 - 2 1 1 -2 4 3 -2 4 3 -8 0 -2 3 3 -2 3 5
S a ld o  de la  c u e n ta  de c a p i t a l  
V a r ia c ió n  de la s  r e s e rv a s

242 235 250 270 155 284 171

in t e r n a c io n a le s  n e ta s -2 7 39 19 -1 3 1 -6 4
Deuda e x te rn a  t o t a l  dese m b o lsa d a 1 710 1 890 1 949 1 980 1 928 1 880 1 862

F u e n te : CEPAL, s o b re  la  base  de c i f r a s  o f i c i a l e s ,
a /  C i f r a s  p r e l im in a r e s ,  
b /  P o r c e n ta je s .
c/ S a la r io s  m ín im o s  r e a le s  de lo s  t r a b a ja d o r e s  de in d u s t r ia s  y  s e r v i c io s  de San S a lv a d o r .
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EL SALVADOR: OFERTA Y DEMANDA GLOBALES

Cuadro 2

Tasas de c re c in ti en to**'
1986 1987 1968 a /

D o rcen ru a i- 
1980 1988 3/ 1985 1986 1987 1988 3/

O fe rta  g lo b a l 1 0  801 11 031 11 092 133.2 132.6 i ã IA 0.5

P roducto  in te rn o  b ru to  
a p re c io s  de mercado 8  1 01 8  320 8  362 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 . 8 0 .5 2 .7 0 .5

Im portac iones de b ienes 
y  s e rv ic io s 2 700 2 711 2 730 3 3 .2 3 2 .6 0 . 6 1 . 2 0 .4 0 .7

Demanda g lo b a l 1 0  801 11 031 11 092 133.2 132.6 1.5 0 . 6 2 . 1 0.5

Demanda in te rn a 8  157 8  138 8  335 99.1 9 9 .6 2 . 1 0 .9 - 0 . 2 2.4

In v e rs ió n  b ru ta  in te rn a 1 104 1 086 1 175 13.3 14.0 - 5 .6 21.5 - 1 . 6 8 . 1

In v e rs ió n  b ru ta  f i j a 1 089 1 188 1 157 13.6 13.8 1 0 . 2 7.5 9.1 -2 .7

C onstrucc ión
M aqu inaria

515
574

582
606

538
619

7 .2
6 .4

6 .4
7 .4

3 .9
17.3

2 .5
12.4

13.0
5 .6

-7 .6
2 . 0

P ú b lica
P rivada

257
832

294
894

247
910

7.1
6 .5

2 .9
10 .9

- 8 . 0

20.5
-1 5 .6

17.4
14.5
7 .4

-1 6 .2
1 . 8

V a r ia c ió n  de e x is te n c ia s 15 - 1 0 2 18 - 0 .3 0 . 2

Consumo to ta l 7 053 7 052 7 160 8 5 .8 8 5 .6 3 .2 - 1 .7 - 1.5

Gobierno genera l 
P rivado

1 508 
5 545

1 523 
5 529

1 558 
5 602

14.0
71 .8

18 .6
6 7 .0

6 . 8

2 .4
3 .7

-3 .1
1 . 0

- 0 .3
2 .3
1.3

E xpo rtac iones  de b ienes 
y  s e rv ic io s 2 644 2 893 2 757 3 4 .2 33 .0 -0 .4 - 0 . 1 9 .4 - 4 .7

Fuente: CEPAL, sobre  ta  base de c i f r a s  o f ic ia le s ,  
a/  C if ra s  p re lim in a re s .
b /  Corresponden a la s  c i f r a s  re a le s  y  no a la s  redondeadas.
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EL SALVADOR: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR ACTIVIDAD ECONOMICA, A PRECIOS DE MERCADO

Cuadro 3

M il lo n e s  de  c o lo n e s  
________ de  1980________
1986

C o n p o s ic ió n ,
p o rc e n tu a l y

T asas  d e  c re c im ie n to -y

1987 1988 a /  1980 1988 a /
1985 1986 1987 1988 a /

c /P ro d u c to  in t e r n o  b r u to - ^ 8  1 0 1 8 320 8 362 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 . 8 0 .5 2 .7 0 .5

B i  enes 3 597 3 708 3 638 4 6 .4 4 3 .6 0 . 8 - 0 . 9 3 .1 - 1 . 9

d  /A g r i c u l t u r a - 2  1 2 2 2 167 2 084 2 7 .8 2 5 .0 - 1 . 1 - 3 . 1 2 . 1 - 3 . 8

M in e r ía 1 1 13 13 0 . 1 0 . 2 - 2 .7 1 2 . 8 4 .5

I n d u s t r i a  m a n u fa c tu re ra 1 207 1 243 1 279 1 5 .0 1 5 .3 3 . 7 2 .5 3 .0 2 .9

C o n s t ru c c i ón 256 286 262 3 .4 3 .1 4 .6 2 . 6 1 1 .5 - 8 . 4

S e r v ic io s  b á s ic o s 498 507 515 5 .6 6 . 2 3 .1 1 .3 1 .9 1 .5

E le c t r i c i d a d ,  gas y  agua 207 2 1 1 215 2 . 1 2 . 6 5 .0 2 .5 2 . 0 1 . 8

T ra n s p o r te ,  a lm a c e n a m ie n to  
y  c o m u n ic a c io n e s 291 296 300 3 .5 3 .6 1 . 8 0 .5 1 . 8 1 .3

O tro s  s e r v i c io s 4 007 4 1 0 1 4 193 4 8 .0 5 0 .2 2 .5 1 . 6 2 .4 2 .3

C o m e rc io 1 601 1 623 1 641 2 2 .9 1 9 .7 0 .5 0 .3 1 .4 1 . 1

F in a n z a s , s e g u ro s  
y  s e r v i c io s  p re s ta d o s  a 
la s  em presas 734 753 779 7 .7 9 .3 2 . 1 0 . 8 2 .5 3 .5

P ro p ie d a d  de v iv ie n d a 428 439 458 4 .3 5 .5 1 .5 0 .3 2 . 6 4 .4

S e r v ic io s  c o m u n a le s , 
s o c ia le s  y  p e rs o n a le s 1 672 1 725 1 773 1 7 .4 2 1 . 2 4 .8 3 .2 3 .2 2 . 8

S e r v ic io s  g u b e rn a m e n ta le s 1 153 1 199 1 240 7 .1 1 4 .9 7 .0 4 .5 4 .0 3 .4

F u e n te : CEPAL, s o b re  la  base  de c i f r a s  d e l  Banco C e n t ra l  de  R e s e rv a  de E l S a lv a d o r ,
a /  C i f r a s  p r e l im in a r e s .
y  C o rre s p o n d e n  a la s  c i f r a s  r e a le s  y  no a la s  re d o n d e a d a s .
c /  La suma de  la s  a c t iv id a d e s  no  coincide con  e l  t o t a l  d e b id o  a q ue  se  e x t r a p o la  in d e p e n d ie n te m e n te  cada 

a c t i v id a d ,  y  e l  t o t a l ,  
d /  I n c lu y e  e l  s e c to r  p e c u a r io ,  la  s i l v i c u l t u r a  y  la  p e s c a .
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EL SALVADOR:

Cuadro 4

INDICADORES DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA

1985 1986 1987 1988s
Tasas de  c r e c im ie n to

1985 1986 1987 1988 a /

I n d ic e s  de la  p ro d u c c ió n  
a g ro p e c u a r ia  (1 9 7 8  = 1 0 0 .0 )

In d ic a d o r e s  de ta  p ro d u c c ió n  
p e c u a r ia

B e n e f ic io  

d /Vacuno- 
P o rc in o 1 

A ves çj

d /

O tra s  p ro d u c c io n e s  

e /Leche-
Huevos f /

8 6 .4 8 4 .0 8 5 .8 8 2 .5 - 1 . 4 - 2 . 8 2 . 1 ^  - 3 . 8 ^

A g r í c o la 8 7 .2 8 4 .2 8 3 .2 7 4 .3 - 2 . 5 - 3 . 4 - 1 . 2 - 1 0 . 7
P e c u a r ia 8 1 .9 8 5 .2 8 7 .3 8 8 . 2 5 .4 4 .0 2 .5 1 . 0

P ro d u c c ió n  de lo s  p r i n c ip a le s
c u l t i v o s  c /

De e x p o r ta c ió n

C a fé 149 138 148 1 2 0 - 0 . 3 - 7 . 4 7 .2 - 1 8 .9
A lg o d ó n 26 13 1 2 1 t - 2 0 . 7 - 5 0 .0 - 7 . 7 - 8 . 3
Caña de  a z ú c a r 3 179 3 356 3 007 2 518 1 . 6 5 .6 - 1 0 .4 - 1 6 .3

De consum o in t e r n o

M aíz 495 437 578 587 - 6 . 1 - 1 1 . 7 3 2 .3 1 . 6

F r i j o l 34 50 24 42 - 2 9 .5 4 7 .1 - 5 2 .0 7 5 .0
A r r o z  o ro 46 35 27 34 8 . 8 - 2 3 . 9 - 2 2 .9 2 5 .9
M a i c i l i o 133 134 26 138 - 5 . 6 0 . 8 - 8 0 .6 4 3 0 .8

140 150 156 157 - 4 . 6 7 .1 4 .0 0 . 6

146 155 155 161 - 6 . 2 - 3 .9
18 2 0 19 2 0 2 8 .6 1 1 . 1 - 5 . 0 5 .3

311 300 325 328 13 .1 - 3 . 5 8 .3 0 .9
880 891 934 945 - 2 2 . 8 1 .3 4 .8 1 . 2

F u e n te : CËPAL, s o b re  la  base  de c i f r a s  d e l  Banco C e n t ra l  de R e se rva  de  E l S a lv a d o r  y  d e l  M in i s t e r io  de
A g r i c u l t u r a  y  G a n a d e ría  (MAG). 

a /  C i f r a s  p r e l im in a r e s .
b /  C o rre s p o n d e  a la  e v o lu c ió n  d e l v a lo r  a g re g a d o  d e l s e c to r  a g ro p e c u a r io  en su  c o n ju n to ,  
c /  M i le s  de to n e la d a s ,
d /  M i le s  de c a b e z a s ,
e /  M i l lo n e s  de b o t e l l a s ,
f /  M i l lo n e s  de u n id a d e s .
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Cuadro 5

EL SALVADOR: INDICADORES DE LA PRODUCCION MANUFACTURERA

1985 1986 1987
T asas de  c r e c im ie n to

1985 1986 1987 1988 a /

I n d ic e  d e l  v a lo r  a o re a a d o  
(1 9 8 0  = 1 0 0 .0 } 8 7 .9 9 0 .1 9 2 .8 9 5 .5 3 . 7 2 .5 3 .0 2 .9

A l im e n to s ,  b e b id a s  y  ta b a c o 9 6 .6 9 8 .2 1 0 0 .4 1 0 2 .9 6 . 6 1 .7 2 . 2 2 .5

T e x t i l e s ,  v e s t u a r io  y  
p ro d u c to s  de  c u e ro 5 8 .1 6 1 .1 6 1 .7 6 3 .8 - 8 . 2 5 .2 1 . 0 3 .4

T e x t i l e s
V e s tu a r io ,  c a lz a d o  y  o t r o s  

p ro d u c to s  de  c u e ro

4 6 .9

6 9 .0

5 6 .^  

6 5 .5

5 8 .6

6 4 .4

6 0 .2

6 7 .0

- 1 4 . 9

- 3 . 1

2 0 .3

- 5 .1

3 .9  

- 1 . 7

2 .7

4 .1

M adera  y  p a p e l 8 1 .4 7 9 .1 8 2 .6 8 5 .6 - 1 . 3 - 2 . 8 4 .4 3 .6

M adera  y  su s  m a n u fa c tu ra s  
P a p e l y  p ro d u c to s  de  p a p e l

1 1 7 .7
5 3 .9

1 2 4 .6
4 4 .8

1 3 2 .0
4 5 .4

1 3 6 .2
4 7 .5

2 .5
- 6 . 9

5 .9
- 1 6 . 9

5 -?
1 .3

3 .2
4 .7

Q u ím ic o s , d e r iv a d o s  d e l 
p e t f ó le o  y  cau ch o 8 2 .6 8 4 .0 8 6 . 8 8 9 .9 - 5 . 3 1 .7 3 .3 3 .6

P ro d u c to s  q u ím ic o s  
D e r iv a d o s  d e l p e t r p le o  y  

ca u ch o

9 6 .1

7 6 .6

9 9 .6

7 7 .1

1 0 2 . 1

8 0 .1

1 0 6 ,9

8 2 .4

- 1 1 . 2

- 1 . 7

3 .6

0 .7

2 .5

3 .9

4 .7

2 .9

P ro d u c to s  m in e r a le s  no 
m e tá l ic o s 8 4 .6 8 9 .0 1 0 2 .3 1 0 6 .1 5 .0 5 .2 1 4 .9 3 .7

M a q u in a r ia  y  p ro d u c to s  
m e tá l ic o s 7 2 .7 8 0 .8 8 2 .9 8 6 .7 7 .7 1 1 . 1 2 . 6 4 .6

P ro d u c to s  m e tá l ic o s  
M a q u in a r ia  y  e q u ip o

9 0 .4
6 4 .5

9 9 .1
7 2 .4

1 0 1 .4
7 4 .4

1 0 3 .4
7 9 .1

1 2 . 1

5 .0
9 .6

1 2 . 2

2 .3
2 . 8

2 . 0

6 .3

O tra s  m a n u fa c tu ra s 6 3 .2 7 4 .1 7 6 .4 7 8 .1 - 8 - 1 1 7 .2 3 .1 2 .3

O tro s  in d ic a d o r e s  de la  
D ro d u c c ió n  m a n u fa c tu re ra

Consumo i n d u s t r i a l  de 
e l e c t r i c i d a d  fe/ 499 503 549 5 9 6 ^ 3 .1 0 . 8 9 .1 8 . 6 ^

F u e n te : CEPAL, s o b re  la  base  de c i f r a s  d e l Banco C e n t ra l  de R e s e rv a  de E l S a lv a d o r ,
a /  C i f r a s  p r e l im in a r e s ,  
fe/ M i l lo n e s  fie  kWh.
c /  E s t im a c ió n  a n u a l basada en la  v a r ia c ió n  d e l p e r io d o  e n e r o - ju n io  de 1988 con  r e s p e c to  a ig u a l  la p s o  

de il año a n t e r i o r .
d /  V a r ia c ió p  d e l p e r io d o  e n e r o - ju n io  de 1988 con  re s p e c to  a ig u a l  la p s o  d e l año a n t e r i o r .
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EL SALVADOR: INDICADORES DE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE ELECTRICIDAD

Cuadro 6

■i
M i l  Io n e s de kWh T asas de  c r e c im ie n to

1980 1985 1986 1987 E ne ro - iu n io 1985 1986 1987 1988 a /  b /1987 1988 a/

P ro d u c c ió n 1 540 1 784
1 1 ' T 1 757 1 971 938 1 026i 6 .7 r-1 .5 1 2 . 2 9 .4

Consumo t o t a l 1 338 1 486 1 549 1 672 808 869 5 .0 4 .2 8 . 0 7 .5

R e s id e n c ia l 388 474 503 541 260 292 2 .9 6 . 1 7 .6 1 2 .3

C o m e rc ia l 174 195 213 228 1 1 0 119 7 .0 9 .2 7 .0 8 . 2

l n d u s t r i a l 557 499 503 549 255 277 3 .1 0 . 8 9 .1 8 . 6

G o b ie rn o  y  o t r o s 219 318 ?29 354 183 181 1 0 .4 3 .5 7 .6 - 1 . 1

F u e n te : CEPAL, s o b re  la  b ase  de c i f r a s  de la  D ir e c c ió n  de E n e rg ía  y  R e c u rs o s  M in e ro s .
a / 1 c i f r a s  p r e I  im i n a p e s .
b /  C a lc u la d o  s o b re  la  b ase  de l a  v a r ia c ió n  e n ç r o - ju n io .
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Cuadro 7

EL SALVADOR: PRINCIPALES INDICADORES DEL COMERCIO EXTERIOR DE BIENES FOB

1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988â /
í

Tasas de c r e c im ie n to

E x p o r ta c io n e s

V a lo r - 1 1 . 8 4 .5 - 1 . 3 - 6 . 5 1 1 . 2 - 2 1 . 7 7 .1

Volum en - 1 3 .6 2 5 .8 6 . 6 - 2 . 4 - 8 . 7 9 .4 - 4 . 8

V a lo r  u n i t a r i o 2 . 2 - 1 7 .0 - 7 . 4 - 4 . 2 2 1 .9 - 2 8 .4 1 2 .5

Im p o r ta c io n e s

V a lo r - 8 . 1 0 . 6 1 0 . 1 - 2 . 1 - 2 . 1 5 .6 6 .4

Vo lum en - 8 . 1 6 .9 4 .6 - 2 . 7 3 .1 0 . 6 2 . 8

V a lo r  u n i t a r i o - - 5 . 9 5 .2 0 .5 - 5 . 0 5 .0 3 .5

R e la c ió n  de p r e c io s  d e l in te r c a m b io 1 .9 - 1 2 .3 - 1 2 . 7 - 5 . 0 2 8 .0 - 3 1 .8 8 .7

In d ic e s  ( 1980 = 100 . 0 )

P o d e r de com pra  de la s  e x p o r ta c io n e s 6 1 .3 6 7 .6 6 2 .9 5 8 .4 6 8 . 2 5 0 .8 5 2 .5

Q uantum  de la s  e x p o r ta c io n e s 6 5 .9 8 2 .9 8 8 .4 8 6 .3 7 8 .7 8 6 . 1 8 2 .0

Quántum  de la s  im p o r ta c io n e s 8 6 . 6 9 2 .6 9 6 .8 9 4 .2 9 7 .1 9 7 .7 1 0 0 .4

R e la c ió n  de p r e c io s  d e l in te rc a m b io 9 3 .0 8 1 .5 7 1 .2 6 7 .7 8 6 . 6 5 9 .1 6 4 .2

F u e n te : CEPAL, s o b re  La base  de c i f r a s  o f i c i a l e s ,
a /  C i f r a s  p r e l im in a r e s .



34

Cuadro 8

EL SALVADOR: EXPORTACIONES PE BIENES FOB

M il lo n e s  de d ó la r e s C o m p o s ic ió n . . 
D o r c e n tu a l- ^ T asas  de c r e c im ie n t o ^

1986 1987 1988 a / 1985 1986 1987 1988 a /1980 1988 a /

T o ta l 755 591 633 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 - 6 . 5 1 1 . 2 - 2 1 . 7 7 .1

C e n tro a m é r ic a 91 1 2 0 135 2 7 .5 2 1 .3 - 3 8 . 9 - 5 . 2 3 1 .9 1 2 .5

R e s to  d e l  mundo 664 471 498 7 2 .5 7 8 .7 2 .5 1 3 .9 - 2 9 .1 5 ,7

E x D o r ta c io n e s  t r a d ic io n a le s 594 387 409 7 1 ,2 6 4 .6 4 .2 1 2 .9 - 3 4 . 8 5 .7

C a fé
A lg o d ó n
A z ú c a r
Camarón

547
5

25
17

352
2

1 2

2 1

369
1

18
2 1

6 0 .9
7 .9
1 . 2

1 . 2

5 8 .3
0 . 2

2 . 8

3 .3

3 .1
2 2 2 . 2

- 1 1 .5
- 5 0 .0

1 7 .9
- 8 2 . 8

8 .7
7 0 .0

- 3 5 . 6
- 6 0 .0
- 5 2 .0

2 3 .5

4 .8  
- 5 0 .0

5 0 .0
4 .8

E x p o r ta c io n e s  no  t r a d ic io n a le s 161 204 224 2 8 .8 3 5 .4 - 2 3 .2 - 8 . 0 2 6 .7 9 .8

P ro d u c to s  de  p e r fu m e r ía  
y  c o s m é t ic o s 3 3 4 1 .4 0 . 6 - 3 6 .3 - 5 7 .1 _ 3 3 .3

I n s e c t i c id a s ,  fu n g ic id a s  
y  d e s in fe c ta n te s 4 6 3 0 . 6 0 .5 8 .5 - 2 0 . 0 5 0 .0 - 5 0 .0

H ila z a s  e h i l o s  de a lg o d ó n 7 6 7 1 . 0 1 . 1 - 2 7 .3 - 2 2 . 2 - 1 4 .3 1 6 .7

V e s tu a r io 3 4 6 2 .9 1 . 0 - 6 3 .2 - 3 3 .3 5 0 .0

P a p e l y  a r t í c u l o s  de p a p e l 
y  c a r tó n 15 2 2 1 8 ^ . . . . . . . . . 5 1 .0 •  •  ■

M e d ic in a s 15 16 1 3 ç /
— — — 4 .2

C a lz a d o 7 1 1 jÇ/
— — — 6 0 .3

T o a l la s  y  o t r o s  t e j i d o s 6 9 7 ç /
. . . — 4 5 .6

M a n u fa c tu ra s  de  a lu m in io 6 8 7 ^ / 3 2 .3

R e s to 95 119 . . . . . . . . . 2 5 .3 . . .

F u e n te : CEPAL, s o b re  la  base  de c i f r a s  d e l Banco C e n t ra l de R e se rva  de É l S a lv a d o r ,
a/  C i f r a s  p r e l im in a r e s .
b /  C o rre s p o n d e n  a la s  c i f r a s  r e a te s  y  no a la s  re d o n d e a d a s , 
c /  C i f r a s  d e l  p e r ío d o  e n e ro - s e p t ie m b re .
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Cuadro 9

EL SALVADOR: IMPORTACIONES DE BIENES C IF

1

M il lo n e s  de d ó la re s
C o m p o s ic ió n

p o rc e n tu a l
T asas de  c r e c im ie n to

1986 1987 1988 £ / 1986 1987 1988 a /
1980 1988 a /

T o ta l 935 994 1 0 § 0 1 0 0 . 0 1 0 0 , 0 - 2 . 7 é ^ l 5 .6

C e n tro a m é r ic a 161 181 197 3 3 .3 1 8 .8 - 2 5 .8 1 2 .4 8 . 8

R e s to  d e l  mundo 774 813 853 6 6 .7 8 1 .2 4 .0 5 .0 4 .9

B ie n e s  de  consumo 207 241 275 3 1 .9 2 6 .2 - 2 0 . 1 1 6 .4 14 .1

D u ra d e ro s 25 32 42 3 .5 4 .0 - 4 7 . 9 2 8 .0 3 1 .3

No d u ra d e ro s 182 209 233 2 8 .4 2 2 . 2 - 1 3 . 7 1 4 .8 1 1 .5

M a te r ia s  D rim a s  v  
b ie n e s  in te rm e d io s 503 501 516 5 6 .4 4 9 .2 -7.7 - 0 . 4 3 .0

P e t r ó le o  y  c o m b u s t ib le s 82 104 82 1 5 .7 7 .8 - 3 8 .3 2 6 .8 - 2 1 . 2

M a te r ia le s  de 
c o n s t r u c c ió n 47 61 6 6 5 .9 6 .3 2 . 2 2 9 .8 8 . 2

F e r t i l i z a n t e s 25 27 27 2 . 6 - 3 7 .5 8 . 0 -

O tro s 349 309 341 3 4 .8 3 2 .5 7 .1 - 1 1 .5 1 0 .4

B ie n e s  de c a D i t a l 225 251 259 1 1 .7 2 4 .6 4 4 .2 1 2 . 0 2 .4

I n d u s t r ia  m a n u fa c tu re ra 59 72 78 4 .7 7 .4 3 7 .2 2 2 . 0 8 .3

T r a n s p o r te 124 124 123 3 .5 1 1 .7 8 2 .4 - - 0 . 8

A g ro p e c u a r io 1 0 13 14 0 . 8 1 .3 -2 3 .1 3 0 .0 7 .7

C o n s t ru c c ió n 6 1 1 1 2 1 .3 1 . 1 - 8 3 .3 9 .1

O tro s 26 32 32 1 .4 3 .1 - 3 . 7 2 3 .1 -

F u e n te : CEPAL, s o b re  la  base  de c i f r a s  d e l Banco C e n t ra l de R e se rva  de E l S a lv a d o r ,
a /  C i f r a s  p r e l im in a r e s .



Cuadro 10

EL SALVADOR: BALANCE DE PAGOS

( M illo n e s  de d ó la re s )

1982 1983 1984 1985 1986 1987 1 9 8 8 - '

B a la n c e  en c u e n ta  c o r r ie n t e -2 7 1 - 2 1 1 -2 4 3 -2 4 3 - 8 0 -2 3 3 -2 3 5
B a la n c e  c o m e rc ia l - 2 1 8 -1 8 8 -2 6 0 -2 7 8 -1 2 7 -3 1 2 -3 5 0

E x p o r ta c io n e s  de  b ie n e s  y  s e r v i c io s 822 873 894 906 1 025 900 913
B ie n e s  fo b  . . 
S e r v ic io s  r e a le s - '

704 735 726 679 755 591 633
118 138 168 227 270 309 280

T ra n s p o r te  y  s e g u ro s 23 30 44 58 60 67 6 8

V i  a j  es 2 0 24 30 43 35 43 63
Im p o r ta c io n e s  de  b ie n e s  y  s e r v i c io s 1 041 1 061 1 154 1 184 1 152 1 2 1 2 1 263

B ie n e s  fo b  . .  
S e r v ic io s  r e a le s -

82  6 831 915 895 876 925 984
215 230 239 289 276 287 279

T ra n s p o r te  y  s e g u ro s 72 81 8 6 89 82 113 1 1 1
V ia je s 60 74 74 89 71 73 6 8

S e r v ic io s  de  f a c t o r e s -1 0 5 - 1 2 0 - 1 0 1 -9 4 -1 2 7 - 1 2 2 - 1 1 2

U t i l id a d e s -4 5 - 3 6 -4 0 -3 2 -4 0 -4 0
I n te r e s e s  r e c ib id o s 14 13 17 16 15 15
In te r e s e s  pagados -9 8 -1 0 7 - 1 1 0 - 1 0 1 -1 2 7 - 1 2 2 a a a
O tro s 24 1 0 32 23 25 25 . . .

T r a n s fe r e n c ia s  u n i l a t e r a le s  p r iv a d a s 52 97 118 129 174 2 0 1 227

B a la n c e  en c u e n ta  de  c a D i t a l 242 235 250 270 155 284 171
296T r a n s fe r e n c ia s  u n i l a t e r a le s  o f i c i a l e s 119 174 190 214 219 371

C a p i t a l  de la r g o  p la z o 189 317 84 99 - 1 0 - 3 8 - 7
In v e r s ió n  d i r e c t a  ( n e ta ) - 1 28 1 2 1 2 - - _
In v e r s ió n  de c a r t e r a  ( n e ta ) - 1 - - _ — — _
O tro  c a p i t a l  de  la r g o  p la z o 191 289 71 87 - 1 0 - 3 8 - 7

S e c to r  o f i c i a l  c / 185 283 82 8 8 64 58 41
P ré s ta m o s  r e c ib id o s 291 421 257 250 114 1 1 1 87
A m o r t iz a c io n e s -8 4 -1 3 7 -1 7 4 -1 5 4 -5 0 -5 3 -4 6

Bancos c o m e rc ia le s  c / - - 1 - 1 _ 1 — - 1
P ré s ta m o s  r e c ib id o s 1 - - 1 _ _
A m o r t iz a c io n e s - 1 - 1 - 1 — — - 1

O tro s  s e c to re s  ç / 6 6 - 1 0 1 -7 5 -9 6 -4 7
P ré s ta m o s  r e c ib id o s 36 28 9 17 141 1 0 1 119
A m o r t iz a c io n e s -3 0 - 2 2 - 1 8 -1 8 -2 1 6 -1 9 8 -1 6 5

C a p i t a l  de c o r t o  p la z o -3 6 -2 1 5 28 -6 7 30 ■ • •
S e c to r  o f i c i a l -6 5 - 1 2 1 1 0 - 1 0
Bancos c o m e rc ia le s 29 -3 3 - 7 -4 8 • • • ■ • a
O tro s  s e c to re s - -6 1 26 - 8 __ __

E r r o r e s  y  o m is io n e s -3 0 -41 -5 2 23 -8 4 -4 9 -1 1 8

B a la n c e  g lo b a l - ^ -2 9 24 7 27 75 51 -6 4
V a r ia c ió n  t o t a l  de  r e s e rv e s  
( -  s i g n i f i c a  a u m e n to ) 27 -3 9 -1 9 131 64

O ro m o n e ta r io _ 2 _ _
D e re ch o s  e s p e c ia le s  de g i r o - 2 2 - _ _ _
P o s ic ió n  de re s e r v a  en e l  FMI - _ — _ _ _
A c t iv o s  en d iv is a s -3 5 -5 3 - 6 148 151 -1 7
O tro s  a c t iv o s - _ _ —
Uso de c r é d i t o  d e l FMI 64 11 -1 3 - 1 7 -4 6 -3 7

F u e n te : CEPAL, s o b re  la  base  de c i f r a s  o f i c i a l e s ,
a /  C i f r a s  p r e l im in a r e s .
b /  I n c lu y e n  ta m b ié n  o t r a s  t r a n s a c c io n e s  o f i c i a l e s  y  p r iv a d a s ,  p e ro  e x c lu y e n  s e r v i c io s  de f a c t o r e s ,  
c /  I n c lu y e  p ré s ta m o s  n e to s  c o n c e d id o s  y  o t r o s  a c t iv o s  y  p a s iv o s .
d /  Es ig u a l  a la  v a r ia c ió n  t o t a l  de  re s e rv a s  (c o n  s ig n o  c o n t r a r i o ) ,  más a s ie n to s  de c o n t r a p a r t id a .



Cuadro 11

EL SALVADOR: EVOLUCION DEL TIPQ DE CAMBIO

T ip o  de  ca m b io  í n d ic e  d e l  t i p o  in d ic e  (Je p r e c io s  I n d ic e  de  p r e c io s  I n d ic e  d e l t i p o  
(m oneda n a c io n a l . . . p  a l  c o n s u m id o r  a l  p o r  m ayor de  de  ca m b io  r e a l

p o r  d ó la r )  0  de  E l S a lv a d o r  lo s  E s ta d o s  U n id o s  a ju s ta d o
<1> ( 2 )  ( 3 )  ( 4 )  ( 5 )

1980 2 .5 0  1 0 0 .0

1981 2 .5 0  1 0 0 .0

1982 2 .5 0  1 0 0 .0

1983 2 .5 0  1 0 0 .0

1984 2 .5 0  1 0 0 .0

1985 2 .5 0  1 0 0 .0

1986 5 .0 0  2 0 0 .0

1987 5 .0 0  2 0 0 .0

1988 5 .0 0  2 0 0 .0

1987

I 5 .0 0  2 0 0 .0
I I  5 .0 0  2 0 0 .0

I I I  5 .0 0  2 0 0 .0
IV  5 .0 0  2 0 0 .0

1988

I 5 .0 0  2 0 0 .0
I I  5 .0 0  2 0 0 .0

I I I  5 .0 0  2 0 0 .0
IV  5 .0 0  2 0 0 .0

100.0 1 0 0 .0  1 0 0 .0

1 1 4 .7  1 0 9 .1  9 5 .1

1 2 8 .2  1 1 1 .3  8 6 . 8

1 4 5 .1  1 1 2 .7  7 7 .7

1 6 2 .0  1 1 5 .4  7 1 .2

1 9 8 .2  1 1 4 .9  5 8 .0

2 6 1 .4  1 1 1 .5  8 5 .3

3 2 6 .5  1 1 4 .5  7 0 .1

3 9 1 .0  1 1 8 .9  6 0 .8

3 0 3 .4  1 1 2 .3  7 4 .0
3 2 4 .0  1 1 4 .1  7 0 .4
3 3 2 .6  1 1 5 .4  6 9 .4
3 4 6 .0  1 1 5 .9  6 7 .0

3 6 2 .6  1 1 6 .5  6 4 .3
3 8 9 .2  1 1 8 .6  6 0 .9
4 0 2 .1  1 2 0 .2  5 9 .8
4 1 0 .1  1 2 0 .6  5 8 .8

F u e n te : CEPAL, s o b re  la  b ase  de c i f r a s  d e l  Banco C e n t r a l  de R e s e rv a  de E l S a lv a d o r  y  d e l Fondo M o n e ta r io
I n t e r n a c io n a l ,  E s t a d í s t ic a s  F in a n c ie r a s  I n t e r n a c io n a le s .
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Cuadro 12

EL SALVADOR: INDICADORES DEL ENDEUDAMIENTO EXTERNO

1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988â/

M il lo n e s  de d é ta r e s

Deuda e x te rn a  t o t a l - ^ 1 710 1 890 1 949 1 980 1 928 1 880 1 862

P ú b l ic a
P r iv a d a

1 517  
193

1 706 
184

1 763 
186

1 805 
175

1 782 
146

1 743 
137

1 730 
132

L a rg o  y  m ed ia n o  p la z o s  
C o r to  p la z o

1 443 
267

1 743 
147

1 805 
144

1 8 6 6  

114
1 849 

79
1 808 

72
1 788 

74

D esem bo lsos 763 625 447 382 266 238 285

S e r v ic io 641 542 488 453 501 382 388

A m o r t iz a c io n e s
In te r e s e s

5 2 4 ^
117

4 4 5  y  
97

388
1 0 0

351
1 0 2

418
83

286
96

303
85

P o rc e n ta  ie s

R e la c io n e s

Deuda e x te rn a  t o t a l / e x p o r t a c io n e s  
de  b ie n e s  y  s e r v i c io s 2 0 8 .0 2 1 6 .5 2 1 8 .0 2 1 8 .5 188 .1 2 0 8 .9 2 0 3 .9

S e r v ic io / e x p o r t a c io n e s  de 
b ie n e s  y  s e r v i c io s 7 8 .0 6 2 .1 5 4 .6 5 0 .0 4 8 .9 4 2 .4 4 2 .5

In te r e s e s  n e to s /e x p o r ta c io n e s  de 
b ie n e s  y  s e r v i c io s 1 4 .2 1 1 . 1 1 1 . 2 1 1 .3 8 . 1 1 0 .7 9 .3

S e rv i c i  o s /d e s e m b o ls o s 8 4 .0 8 6 .7 1 0 9 .2 1 1 8 .6 1 8 8 .3 1 6 0 .5 136 .1

F u e n te : CEPAL, s o b re  la  base  de c i f r a s  d e l Banco C e n t ra l  de  R e s e rv a  de E l S a lv a d o r ,
a/  C i f r a s  p r e l im in a r e s .
b /  S a ld o s  a f i n  de año de la  deuda d e se m b o lsa d a . 
çj In c lu y e  m o v im ie n to s  c o n ta b le s  y  re n e g o c ia c io n e s .
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Cuadro 13

EL SALVADOR: EVOLUCION DE LOS PRECIOS INTERNOS

1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988a
a /

In d ic e s  de p r e c io s  a l  c o n s u m id o r 
( d ic ie m b r e  1978 = 1 0 0 .0 )

A l i  m en tos

In d ic e s  (p ro m e d io  d e l  a ñ o )

1 6 3 .6

1 6 9 .6

1 8 5 .1

1 9 2 .3

2 0 6 .7

2 1 9 .5

2 5 2 .9  3 3 3 .6  4 1 6 .6  4 9 8 .9

2 6 1 .0  3 4 4 .0  4 3 1 .3  5 5 8 .1

V a r ia c ió n  de d ic ie m b r e  a d ic ie m b r e  

In d ic e s  de p r e c io s  a l  c o n s u m id o r  1 3 .4  1 4 .8  9 .8  3 1 .9  3 0 .2  1 9 .6  1 8 .2

A lim e n to s  1 1 .0  1 7 .9  1 0 .6  2 7 .5  3 0 .3  2 2 .5  3 0 .6

In d ic e  de p r e c io s  a l  c o n s u m id o r 

A l i  m en tos

V a r ia c ió n  m ed ia  a n u a l

1 1 .7  1 3 .1  1 1 .7  2 2 .4  3 1 .9  2 4 .9  1 9 .8

1 0 .6  1 3 .4  1 4 .1  1 8 .9  3 1 .8  2 5 .4  2 9 .4

F u e n te :  CEPAL, s o b re  la  b ase  de  c i f r a s  o f i c i a l e s ,
a /  C i f r a s  p r e l im in a r e s .

»
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Cuadro 14

EL SALVADOR: EVOLUCION MENSUAL DE LOS PRECIOS INTERNOS

I n d ic e s  V a r ia c ió n  c o n  r e s p e c to
{ d ic ie m b r e  1978 g 1 0 0 .0 1   a d o ce  te s e s _______

1986 1987 1988 §/  1986 1987 1988 a /

I n d ic e  g e n e ra l

E n e ro 2 9 1 .8 3 8 1 .6 4 5 4 .4 3 1 .7 3 0 .8 1 9 .1
F e b re ro 3 0 1 .7 3 8 4 .2 4 6 0 .6 3 3 .1 2 7 .3 1 9 .9
M arzo 3 0 7 .9 3 9 5 .5 4 7 3 .2 3 2 .2 2 8 .5 1 9 .6
A b r i  l 3 1 5 .9 4 0 8 .7 4 8 6 .5 3 2 .7 2 9 .4 1 9 .0
Mayo 3 2 2 .7 4 1 3 .0 4 9 6 .2 3 3 .1 2 8 .0 2 0 . 1

J u n io 3 3 1 .0 4 1 8 .5 5 0 7 .1 3 2 .1 2 6 .4 2 1 . 2

J u l i o 3 3 5 .4 4 2 1 .8 5 2 4 .0 3 1 .0 2 5 .8 2 4 .2
A g o s to 3 4 6 .3 4 2 3 .3 5 0 6 .1 3 3 .3 2 2 . 2 1 9 .6
S e p tie m b re 3 5 3 .2 4 2 8 .0 5 0 9 .2 3 2 .7 2 1 . 2 1 9 .0
O c tu b re 3 5 9 .4 4 3 5 .4 5 1 9 .8 3 1 .7 2 1 . 1 1 9 .4
N o v ie m b re 3 6 4 .7 4 4 1 .9 5 2 1 .6 2 9 .8 2 1 . 2 1 8 .0
D i  c i  em bre 3 7 3 .7 4 4 7 .0 5 2 8 .5 3 0 .2 1 9 .6 1 8 .2

In d ic e  de a l im e n to s

E n e ro 3 0 1 .1 3 9 4 .4 4 7 7 .6 2 8 .7 3 1 .0 2 1 . 1

F e b re ro 3 0 9 .9 3 9 7 .0 4 8 7 .0 3 0 .7 2 8 .1 2 2 .7
M arzo 3 1 8 .1 4 1 1 .2 5 1 1 .5 2 9 .7 2 9 .3 2 4 .4
A b r i  l 3 2 7 .5 4 2 1 .6 5 3 8 .9 3 0 .9 2 8 .7 2 7 .8
Mayo 3 3 5 .2 4 2 7 .8 5 5 3 .7 3 3 .0 2 7 .6 2 9 .4
J u n io 3 4 5 .7 4 3 3 .2 5 7 2 .7 3 5 .0 2 5 .3 3 2 .2
J u l i o 3 4 6 .2 4 3 5 .2 6 0 3 .2 3 3 .3 2 5 .7 3 8 .6
A g o s to 3 5 4 .1 4 3 6 .0 5 6 8 .6 3 4 .4 2 3 .1 3 0 .4
S e p tie m b re 3 6 1 .3 4 4 2 .6 5 7 5 .4 3 2 .9 2 2 .5 3 0 .0
O c tu b re 3 6 9 .0 4 4 7 .8 5 9 7 .1 3 1 .6 2 1 .4 3 3 .3
N o v ie m b re 3 7 6 .5 4 5 9 .8 5 9 8 .7 3 1 .0 2 2 . 1 3 0 .2
D ic ie m b re 3 8 3 .2 4 6 9 .5 6 1 3 .2 3 0 .3 2 2 .5 3 0 .6

F u e n te : CEPAL, s o b re  la  base  de c i f r a s  o f i c i a l e s ,
a /  C i f r a s  p r e l im in a r e s .

t
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Cuadro 15

EL SALVADOR: EVOLUCION DE LAS REMUNERACIONES

Tasas de c re c im ie n to
1983 1984 1985 1986 1987 1988 a / 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 a

S a la r io s  mínimos 
nom inales b /

T raba jadores
agropecuarios 122.4 122.4 122.4 184.1 184.1 214.6 50.4 16.

R eco lecc ión  de cosechas 

Café 146.2 146.2 146.2 146.2 146.2 159.8 9.
Caña de azúcar 209.1 209.1 209.1 209.1 209.1 215.2 - _  _  _ - - 2 .
Algodón 161.5 161.5 161.5 161.5 161.5 192.2 - -  -  - - - 19.

In d u s tr ia s  a g r íc o la s  de 
temporada

B e n e fic io  de ca fé 2 0 0 . 0 2 0 0 . 0 2 0 0 . 0 2 0 0 . 0 2 0 0 . 0 228.6 14,
Ingen ios azucareros 133.3 133.3 133.3 133.3 133.3 166.6 - _  _  _ - - 25
B e n e fic io  de algodón 128.0 128.0 128.0 128.0 128.0 160.0 - -  -  - - - 25

O tras  a c t iv id a d e s  en 
San S a lvador

In d u s tr ia s  y  s e rv ic io s 157.1 176.2 185.7 212.5 212.5 240.8 12.2 5 .4 14.4 13
Comercio 152.8 171.3 180.6 206.6 206.6 234.1 - 12.1 5 .4 14.4 - 13

S a la r io s  mínimos 
re a le s  c /

T raba jadores
agropecuarios 6 6 . 1 59 .2 48 .4 55.2 44 .2 4 3 .0 -1 0 .5 -1 1 .6  -1 0 .4  -1 8 .2 14.0 -1 9 .9 - 2

R eco lección  de 
cosechas

Café 79 .0 7 0 .7 57 .8 4 3 .8 35.1 32 .0 -1 0 .5 -1 1 .6  -1 0 .5  -1 8 .2 -2 4 .2 -1 9 .9 - 8

Caña de azúcar 113.0 1 0 1 . 2 8 2 .7 6 2 .7 50.2 43.1 -1 0 .5 -1 1 .6  -1 0 .4  -1 8 .3 -2 4 .2 -1 9 .9 -14
Algodón 87.3 78.1 63 .9 48 .4 38 .8 38 .5 -1 0 .5 -1 1 .6  -1 0 .5  -1 8 .2 -2 4 .3 -1 9 .8 - 0

In d u s tr ia s  a g ríc o la s  de 
temporada

B e n e fic io  de c a fé 108.0 9 6 .8 79.1 60 .0 48 .0 45 .8 -1 0 .5 -1 1 .6  -1 0 .4  -1 8 .3 -24 .1 - 2 0 . 0 -4
Ingen ios  azucareros 72.0 64 .5 5 2 .7 40 .0 32 .0 33 .4 -1 0 .5 -1 1 .7  -1 0 .4  -1 8 .3 -24 .1 - 2 0 . 0 4
B e n e fic io  de a lgodón 69.2 6 1 .9 50 .6 38.4 3 0 .7 32.1 -1 0 .5 -1 1 .5  -1 0 .5  -1 8 .3 -24 .1 - 2 0 . 1 4

O tra s  a c t iv id a d e s  en 
San S a lvador

In d u s tr ia s  y  s e rv ic io s 84 .9 85 .2 73.4 6 3 .7 51 .0 48.3 -1 0 .5 -1 1 .6  0 .4  -1 3 .8 -1 3 .2 -1 9 .9 -5
Comercio 82.5 82 .9 71.4 6 1 .9 49 .6 4 6 .9 -1 0 .5 -1 1 .7  0 .5  -1 3 .9 -1 3 .3 -1 9 .9 -5

Fuente: CEPAL, sobre  la  base de c i f r a s  o f ic ia le s ,
a / C if ra s  p re lim in a re s .
b /  C a lcu lados con base en e l s a la r io  promedio a n u a l, 
c /  D e fla c ta d os  con e l ín d ic e  de p re c io s  a l consun ido r.
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Cuadro 16

EL SALVADOR: BALANCE E INDICADORES MONETARIOS

S a ld o s  a f i n  de año Tasas de c r e c im ie n to
1985 1986 1987 1988 a /

1985 1986 1987 1988 a /

D in e ro  ( M ^ 2 156 2  611 2 581 2 794 2 6 .9 2 1 . 1 - 1 . 1 8 .3

E f e c t iv o  en p o d e r  d e l  p ú b l ic o 1 080 1 156 1 298 1 326 2 9 .3 7 .0 1 2 .3 2 . 2

D e p ó s ito s  en c u e n ta  c o r r ie n t e 1 076 1 455 1 283 1 468 2 4 .6 3 5 .2 - 1 1 . 8 1 4 .4

F a c to re s  de  e x D a n s ió n 7  464 9 047 9  953 10 440 2 0 . 6 2 1 . 2 1 0 . 0 4 .9

R e s e rv a s  in t e r n a c io n a le s  n e ta s 439 1 255 1 510 1 190 3 2 .2 1 8 5 .9 2 0 .3 - 2 1 . 2

C r é d i to  in t e r n o 7  025 7  792 8  443 9 250 2 0 . 0 1 0 .9 8 .4 9 .6

A l s e c to r  p ú b l ic o 2 832 2 684 2 914 3 031 1 1 . 8 - 5 . 2 8 . 6 4 .0

G o b ie rn o  c e n t r a l  ( n e to )  
I n s t i t u c io n e s  p ú b l ic a s

1 821 
1 0 1 1

1 634 
1 050

1 776 
1 138

1 614 
1 417

1 2 . 8

9 .9
- 1 0 .3

3 .9
8 .7
8 .4

- 9 .1
2 4 .5

A l s e c to r  p r iv a d o 4 193 5 108 5 529 6  219 2 6 .2 2 1 . 8 8 . 2 1 2 .5

F a c to re s  de  a b s o rc ió n 5 308 6  436 7 372 7 646 1 8 .2 2 1 .3 1 4 .5 3 .7

C u a s id in e ro  ( d e p ó s i to s  de 
a h o r ro  y  a p la z o ) 3 208 4 348 4 873 5 553 2 4 .6 3 5 .5 1 2 . 1 1 4 .0

O tra s  c u e n ta s  ( n e to ) 2  1 0 0 2  088 2 499 2 093 5 .4 - 0 . 6 1 9 .7 - 1 6 .2

C o e f ic ie n te s —̂

M u l t i p l i c a d o r e s  m o n e ta r io s

M ^ /b a s e  m o n e ta r ia 1 .0 6 1 . 0 1 0 .9 8 0 .9 6

M2 /b a s e  m o n e ta r ia 2 . 8 8 2 .9 5 2 .9 5 2 .8 7

M ^/P IB 0 .1 5 0 .1 3 0 . 1 0 0 . 1 0

F u e n te : CEPAL, s o b re  la  b ase  de c i f r a s  d e l Banco C e n t ra l de R e se rva  de E l S a lv a d o r .
a /  C i f r a s  p r e l im in a r e s .
b /  S o b re  la  b ase  de p ro m e d io s  a n u a le s .

*
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Cuadro 17

EL SALVADOR: INGRESOS Y GASTOS DEL GOBIERNO CENTRAL

N i l I o n e s de c o lo n e s Tasas de  c r e c im ie n to
1985 1986 1987 1988 a / 1985 1986 1987 1988 a

•
1 . In g re s o s  c o r r ie n t e s 1 913 2 8 8 8 2 728 2 918 2 3 .7 5 1 .0 - 5 . 5 7 .0

In g re s o s  t r i b u t a r i o s 1 658 2 580 2 515 2 678 2 2 .7 5 5 .6 - 2 . 5 6 .5

s D i r e c to s  
In d i  r e c to s 1

385
273 2

526
054 1

711
804

780 
1 898

1 2 .9
2 6 .0

3 6 .6
6 1 .4

3 5 .2
- 1 2 . 2

9 .7
5 .2

S o b re  e l  c o m e rc io  
e x t e r i o r 533 1 168 702 721 4 2 .9 . 1 1 9 .1 - 3 9 .9 2 .7

In g re s o s  no t r i b u t a r i o s 255 308 213 240 3 0 .8 2 0 . 8 - 3 0 . 8 1 2 .7

2 . G a s to s  c o r r ie n t e s 1 909 2 568 2 761 3 105 7 .9 3 4 .5 7 .5 1 2 .5

R em unerac i ones
Compra de b ie n e s  y  s e r v i c io s  
I n te r e s e s
T r a n s fe r e n c ia s  y  o t r o s

1 182
271
172
284

1 457
385
260
466

1 708
450
241
362

1 841 
539 
256 
469

1 7 .6
- 8 . 1

4 .2
- 6 . 9

2 3 .3
4 2 .1
5 1 .2  
6 4 .1

1 7 .2
1 6 .9
- 7 . 3

- 2 2 .3

7 .8
1 9 .8

6 . 2

2 9 .6

3 . A h o r ro  c o r r ie n t e  ( 1 - 2 ) 4 320 -3 3 -1 8 7

4 . G a s to s  de c a p i t a l 548 872 831

532
299

651 2 1 . 2 5 9 .1 - 4 . 7 - 2 1 .7

I n v e r s ió n  r e a l  . . 
O tro s  g a s to s  de c a p i t a l —̂

370
178

485
387

428
223

6 .9
6 7 .9

3 1 .1
1 1 7 .4

9 .7
- 2 2 . 7

- 1 9 .5
- 2 5 .4

5 . G a s to s  t o t a le s  (2 + 4 ) 2 457 3 440 3 592 3 756 1 0 . 6 4 0 .0 4 .4 4 .6

6 . D é f i c i t  f i s c a l  ( 1 - 5 ) -544 -552 -864 -8 3 8 - 1 9 .5 1 .5 5 6 .5 - L J

7 . F in a n c ia m ie n to  d e l d é f i c i t  

F in a n c ia m ie n to  in t e r n o  n e to 124 -4 6 39 173

C r é d i to  r e c ib id o  
Menos a m o r t iz a c io n e s  
C o lo c a c ió n  de  bonos 
O tra s  fu e n te s

- 6

- 1 0 0

2 1 1

19

- 4
-170

1 1 1

17

- 1

-203
97

146

-1 6 4
184
153

F in a n c ia m ie n to  e x te rn o 420 598 825 665

C r é d i to  r e c ib id o  
Menos a m o r t iz a c io n e s  
C o lo c a c ió n  de bonos 
O tra s  fu e n te s

321
-2 7
-2 5
151

458
- 1 2 2

-5 0
312

416
-9 0
-4 7
546

369
- 1 2 2

418

R e la c io n e s  ( p o r c e n ta je s )

A h o r ro  c o r r ie n t e / g a s t o s  de
c a p i t a l 0 .7 3 6 .7 - 4 . 0 -2 8 . .7

D é f i c i t  f i s c a l / g a s t o s  t o t a l e s 2 2 . 1 1 6 .0 2 4 .1 2 2 ..3
In g re s o s  t r i b u t a r i o s / P I B 1 1 . 6 13 .1 1 0 .9 9.. 8
G a sto s  t o t a le s / P I B 17 .1 1 7 .4 1 5 .5 13.. 8
D é f i c i t  f i s c a l / P I B 3 .8 2 . 8 3 .7 3.. 1
F i nanc i ami e n to  i n t e r n o /d é f  i  c i  t 2 2 . 8 - 8 . 3 4 .5 2 0 .. 6
F i nanc i  ami e n to  e x te r n o /d é f  i  c i  t 7 7 .2 1 0 8 .3 9 5 .5 79..4

F u e n te : CEPAL, s o b re  la  base  de c i f r a s  o f i c i a l e s ,
a /  C i f r a s  p r e l im in a r e s .
b /  I n c lu y e  t r a n s f e r e n c ia s  de c a p i t a l ,  c o n c e s ió n  n e ta  de p ré s ta m o s  y  a d q u is ic ió n  n e ta  de a c c io n e s .
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