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RESUMEN
 

El presente estudio identifica los cambios de polfticas, promulgados a partir de junio de 1989, 
que han afectado al sector agropecuario, cuantifica el efecto de los rismos donde es posible, e 
identifica las polfticas y distorsiones que adn persisten y que limitan el desempef.o de la 
agricultura salvadorefia. 

Las variables estudiadas incluyen el valor agregado, la producci6n, los precios, la asignaci6n 
de cr&litos para la agricultura, las inversiones en la agricultura, el uso de la mano de obra, el 
comercio agrfcola y las fuentes de crecimiento. 

El informe consta de un resumen ejecutivo, introducci6n, reformas de polfticas a partir de junio 
de 1989, efecto sobre tl sector agropecuario, limitaciones y distorsiones de polfticas, y un 
capftulo en el que se resumen las principales conclusiones y recomendaciones. 
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RESUMEN EJECUTIVO
 

La toma de posesi6n del gobierno de Cristiani en junio de 1989 trajo consigo la promesa de una 
reforma econ6mica ,ignificativa para El Salvador. La economfa salvadorefia se habfa venido 
deteriorando casi desde 1979 y el gobierno de Cristiani fue elegido en base a una plataforma que 
inclufa cambios econ6micos de fondo. El presente estudio identifica los cambios de polfticas 
promulgados desde junio de 1989 que han afectado al sector agropecuario, cuantifica el efecto 
de los mismos, cuando es posible hacerlo, e identifica Jas polfticas y distorsiones que persisten 
y que limitan el desempefio de la agricultura salvadorefia. 

Las variables estudiadas incluyen el valor agregado, la producci6n, los precios, la asignaci6n 
de crdditos al sector agropecuario, las inversiones agrfcolas, el uso de la maro de obra, el 
comercio agropecuario, y las fuentes de crecimiento. 

Algunas de las reformas mds recientes adin no han tenido ningdn efecto sobre el sxctor 
agropecuario, a pesar de que se espera que lo tengan en el futuro. El perfodo relativamente 
corto (dos afios) desde que se iniciaron las reformas de polfticas hace diffcil el diferenciar entre 
los efectos de los fen6menos naturales y aqud1los determinados por dichas reformas. Por 
ejemplo, a mediados de 1991, El Salvador exp.iment6 una sequfa severa que dafi6 a los 
sectores agropecuario y energ6tico, pero no se pudo aislar dicho efecto. A largo plazo, las 
reformas de polfticas contribuirdn a la reasignaci6n de recursos y a un mejoramiento de la 
eficiencia econ6mica, a medida que las unidades productivas respondan a un ambiente mds 
competitivo. 

Las principales conclusiones de este estudio son las siguientes: 

• 	 La cunducci6n de la polftica macroecon6mica ha sido buena. El crecimiento real 
en el PIB es lento pero superior al observado en muchos afios. La tasa de 
inflaci6n se ha reducido. El principal problema que persiste es el d6ficit fiscal, 
siendo la eficacia en ]a administraci6n tributaria el factor clave para incrementar 
los ingresos impositivos y cerrar la brecha fiscal. 

* 	 El desempefio en la exportaci6n ha sido bueno con excepci6n de las exportaciones 
de cafd. En sentido global, las exportaciones bajaron en 1991, pero los ingresos 
por exportaci6n ajenos al cafd se elevaron. Las exportaciones agrfcolas, a 
excepci6n del cafd, tanto a Centroamdrica como a otras zonas, estAn aumentando 
satisfactoriamente. 

* 	 Las importaciones tambidn estAn creciendo r-pidamente. El patr6n de crecimiento 
de las importaciones es congruente con el tipo de reformas que se hart dado en 
la estructura de protecci6n. El incremento m s acelerado entre las categorfas de 
las importaciones se observa en los bienes de capital e intermedios, siendo los 
insumos agrfcolas uno de los rubros importados de m~s r~pido crecimiento. 
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* 	 El tipo de cambio se valoriz6 en trminos reales durante el pasado afio hasta en 
un 14%. Sin embargo, es tfpica una cierta valorizaci6n en esta etapa del proceso
de liberalizaci6n del tipo de cambio y es inevitable una devaluaci6n real, dadas 
las tasas de inflaci6n internacionales relativas y la libertad de los controles de 
cambio. Por diltimo, a inicios de octubre de 1991, comenz6 a observarse una 
devaluaci6n nominal. No se debe tomar ninguna acci6n directa respecto al tipo 
de cambio o al sistema cambiario. 

* 	 La reforma de las tasas de interns es el principal factor determinante de la 
valorizaci6n del tipo de cambio. La f6rmula para la reforma de las tasas de 
inter6s garantiza tasas reales positivas en vez de tasas de mercado. Mds ain, las 
tasas reales positivas se han fijado por un tiempo demasiado largo. La reforma 
de las tasas de inter6s debiera acelerarse. 

* 	 La inflaci6n ha disminuido de cerca del 30% por afio en 1989 a cerca del 12
14%. Los cambios en los precios de los productos alimentarios no han afectado 
a los pobres, con relaci6n a los precios de otros bienes. De hecho, parece que se 
ha detenido la tendencia previa a junio de 1989 de cambios en los precios
relativos de los productos alimentarios que afectaron adversamente a los pobres. 

" 	 La sequfa en El Salvador no ha tenido efectos observables sobre los precios de 
los productos alimentarios. La tasa de aumento de dichos precios no ha sido 
superior a las de otros productos. Segtin se informa, los aumentos en los precios
de los productos alimentarios en septiembre fueron inferiores a los de otros 
productos bdsicos. 

" 	 La reforma arancelaria comprimi6 los aranceles a un rango de valores del 5 al 
30%. El rango planeado del 5 al 20% para la reforma arancelaria es demasiado 
amplio. Serfa preferible una tasa arancelaria dinica, cercana al 15 % (dependiendo 
de los ingresos esperados). Se han eliminado las exenciones arancelarias para 
muchas importaciones, pero ain quedan importantes excepciones. Debieran 
eliminarse las exenciones arancelarias para las empresas ptiblicas aut6nomas, el 
sector ptiblico, las cooperativas, los productos bdsicos incluidos en la LP-480, y
algunas categorfas de importaciones menos importantes. 

* 	 La promoci6n de las exportaciones es d~bil. Se han dado varios pasos para 
promover las exportaciones, pero los mismos no son integrales y han sido mal 
administrados (con la excepci6n del CENTREX que funciona bien). 

* 	 El otorgamniento de los creditos agrfcolas no estA bien organizado. El sistema a 
trav~s del cual se han canalizado dichos cr~ditos depende de tasas de interns 
subsidiadas, lfneas de cr&Iito dirigidas, y el acceso al financianiento del Banco 
Central. Muchas, por no decir todas, las instituciones que canalizan cr&iitos hacia 
la agricultura se encuentran t~cnicamente en la bancarrota (con la excepci6n del 
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BFA, cuya deuda extema fue recientemente asumida por el BCR). El cr~dito 
agricola, tal y como se ha venido administrando, es incompatible con las reformas 
que se estAn Ilevando adelante en el sistema bancario del pals. Se requiere una 
evaluaci6n completa de las necesidades crediticias agrfcolas y una nueva 
concepci6n para los sistemas de entrega de lcs cr&Iitos. 

" 	 La reforma bancaria se ha programado para que concluyz aproximadamente en 
abril de 1993. No se conocen a cabalidad los detalles precisos del sistema 
financiero que surgir. Cualquier prolongaci6n de la reforma del sistema bancario 
y de la privatizaci6n reducirA, la capacidad de El Salvador para canalizar recursos 
hacia la agricultura y otras empresas productivas. 

* 	 El cr~dito informal es lo que probablemente estA cubriendo las necesidades 
crediticias de muchos empresarios pequefios, incluidos los agricultores. No se 
debe hacer ringdn intento por interferir con los mercados de cr~dito informal. 

* 	 Las tasas de protecci6n efectiva en la agricultura probablemente se han reducido 
un paco debido a los cambios en la estructura arancelaria sobre los productos 
agrfcolas y los insumos agrfcolas importados. No obstante, la protecci6n efectiva 
permanece positiva (cerca del 20%), para la mayorfa de los productos bdsicos. 
Los cambios en los tipos de cambio reales han compensado parcialmente la 
reducci6n en la protecci6n efectiva causada por los cambios en los aranceles. 

* 	 En sentido global, las tasas de protecci6n efectiva en la agricultura podrfan seguir 
desalentando la producci6n de algunos cultivos importantes como el mafz. Es 
probable que este problema sea causado por una combinaci6n de restricciones 
comerciales administrativas, derechos diferenciales sobre los granos que son 
sustitutos cercanos los unos de los otros, o el no lograr que todos los granos 
sustitutos est~n regidos por la banda de precios. Tambidn son nocivas las 
importaciones libres de aranceles de los granos contemplados en la LP-480, que 
o bien compiten directamente con la producci6n nacional o son sustitutos cercanos 
de los producidos localmente. 

* 	 La producci6n agrfcola ha respondido en forma positiva a las reformas de 
pofticas. El valor agregado agrfcola se elev6 un 7.4% en 1990, debido sobre todo 
al crecimiento en la producci6n de cafM, de los granos btsicos y de la carla de 
azdcar. La producci6n promedio de los iltimos dos afios cosecha fue superior a 
la de los dos afios precedentes para todos los cultivos importantes, exceptuado el 
mafz. Tambi~n la producci6n de leche y huevos aument6 en 1990. 

* 	 Los precios reales al productor se comportaron en forma diferente para cada 
producto principal. El mafz y la calia de azdcar fueron los dos i'nicos cultivos 
cuyos precios reales aumentaron en 1989/90 respecto a 1988/89, pero dichas 
ganancias se perdieron en 1990/91. Los precios reales para otros cultivos 
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declinaron en 1989/90 y aumentaron en 1990/91 a sus niveles de 1988/89. El 
precio del caf6 ha disminuido sobre todo debido a ias declinaciones en los precios
internacionales. Los precios de la came de res aumentaron en 1990, mientras que 
los precios de la came de polio y la leche se mantuvieron mls o menos iguales 
a los de 1989. Los precios de los huevos estAn en declinaci6n. 

* 	 Las inversiones agrfcolas, que se encontraban en declinaci6n hasta 1988, 
comenzaron a elevarse en 1989, incrementAndose en un 23 %en 1990. 

• 	 Ha aumentado la demanda de mano de obra en la agricultura. El empleo rural se 
ha ampliado en un valor estimado de 7.7 millones de dfas/persona desde junio de 
1989. 

* 	 La principal fuente de crecimiento en la producci6n agrfcola han sido mAs los 
incrementos en la productividad que la ampliaci6n de la superficie cultivada. Los 
aumentos en la producci6n se han debido fundamentalmente a incrementos en el 
rendimiento, lo cual sern la principal fuente de crecimiento futuro. El Salvador 
no tiene suficiente superficie de tierras cultivables. para una ampliaci6n 
significativa de los cultivos. 

Las siguientes recomendaciones estAn basadas en el anglisis realizado en el presente estudio, 
observaciones de los autores, y resultados de otros estudios: 

* 	 Los aranceles sobre las importaciones deben reformarse para que caigan dentro 
de una gama de valores m.s estrecha que la planificada actualmente. 

* 	 Se deben eliminar todas las exenciones arancelarias. 

* 	 Se debe acelerar la ejecuci6n de sistemas tributarios alternativos para reducir el 
deficit gubemamental. Esto permitirA una eliminacidn en fases mAs rApida del 
actual impuesto a la exportaci6n del cafd. 

* La demanda de cr&lito agrfcola debe ser objeto de un estudio de envergadura. 

* La privatizaci6n del sistema bancario debe proceder sin dilaci6n. 

" Se debe crear una comisi6n sobre exportaciones similar a la considerada en 1991. 

• 	 Se deben acelerar las reformas de las tasas de interds. 

* 	 Deben fijarse bandas de precios para todos los productos bdsicos que son 
sustitutos cercanos los unos de los otros. 
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* 	 Los precios de la caila de azilcar deben determinarse por el contenido de azilcar 
y no por el pe o. 

* 	 Se deben eliminar los controles de precios sobre los productos bisicos que auln 

estdn bajo control. 

• 	 Se deben establecer normas sobre pesos, medidas y calidad. 

• 	 Se debe mejorar el sistema actual de informaci6n de precios. 

* 	 Los ingenios de INAZUCAR deben privatizarse, asi como tambidn las . tdividades 
de venta de insumos del BFA, y las instalaciones del IRA. La administraci6n de 
los distritos del agua debe transferirse a los usuarios de la misma. 

• 	 Los precios del agua deben reflejar el coblo de administraci6n y mantenimiento 
de los sistemas de las aguas, asf como tambidn la reposici6n de capital en 
equipos, y los recurzos ;'equeridos para administrar y mejorar las cuencas 
hidrogrgficas. 

* Se debe dar apoye a las actividades de investigaci6n y extensi6n. 

" Se debe redactar y promulgar una Icy sobre semillas reformada. 

" Se debe actualizar el afio base de las cuentas nacionales. 

* 	 Se debe mejorar el sistema de informes estadfsticos. 

* 	 Se debe actualizar el aflo base del LPC de 1978. 
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1. INTRODUCCION
 

La toma de posesi6n del gobiemo de Cristiani en junio de 1939 trajo consigo la promesa de una 
reforma econ6ndca significativa paia El Salvador. La economfa se habfa venido deteriorando en 
forma constante desde 1979 aproximadamente, y el gobiemo de Cristiani fue elegido en base a 
una plataform-A que inclufa un cambio econ6mico de fondo. En esta secci6n Se resume el 
desempefio econ6mico mrs recierite de El S&,iador. Se presentan datos resumidos sobre el 
desempefio junto con una breve menci6n de los principales cambios de polfticas. La Secci6n 2 
describe las reformas de polfticas y la Secci6n 3 cubre el efecto que las mismas hait tenido sobre 
el sector agropecuario. En la Secci6n 4 se cubren las restriccioneq de polfticas quf. adn persisten 
y la Secci6n 5 resume los hallazgos y presenta recomendaciones. 

1.1 Antecedentes 

Al brotar la violencia civil en 1979, se interrumpi6 un prolongado perfodo de progreso 
econ6mico en El Salvador. Durante el perfodo 1960-78, el creciniiento econ6mico real promedi6 
un 5.4 "0, los precios permanecieron estables, y se ampliaroa las exportaciones. En 1979 
convergieron una serie dc factores que habrfan provocado dificultades econ6micas en cualquier 
caso, pero el conflicto armado los exacerb6. Los precios del caf6 sufrieron una cafda marcada, 
y la elevaci6n de los precios del petr6leo y de las tasas de inter6s causaron problemas para la 
mayorfa de los pafses, incluido El Salvador. Mientras tanto, el Mercado Comdln 
Centroamericano (MCCA), adonde El Salvador" habfa exportado con 6xito sus productos no 
tradicionales, se deterior6 seriamente. Entre 1978 y 1982, el PIB real cay6 cerca del 23%, 
permaneciendo estancado durante el resto de la d6caia. 

La adininistraci6n econ6mica fue mala durante la crisis. Los esfuerzos por revivir el crecimiento 
econ6mico fracasaron. Se hicieron intentos pcr cerrar una gran brecha fiscal reduciendo la 
inversi6n ptiblica y los gastos soales. Los gastos militares, combinados con ingresos tributarios 
bajos y en declinaci6n, rruviron abierta la brecha fiscal, y el recurrir al banco central para 
financiamiento aceler6 la inflaci6n, la cual lleg6 a su nivel m s alto (30%) en 1986. A medida 
que se elevaba la inflaci6n, el tipo de cambio real para el col6n, que nominalmente estaba fijado 
al d6lar estadounidense, se valoriz6. La devaiuaci6n nominal del col6n en 1986 hizo poco por 
detener la valorizaci6n real, ya que la polftica monetaria fue particularmcnie expansionista 
durante el perfodo 1985-87. La valorizaci6n real ayud6 a inducir una gran brecha en la balanza 
de pagos, que el gobierno trat6 de cerrar con toda una pl6torz de prohibiciones, licencias e 
impuestos adicionales a las importaciones. Nada de esto evit6 el probiema con la balanza de 
pagos, incrementando m s bien la confusi6n y la ineficiencia en las transacciones exteriores de 
El Salvador. Para finales de los afios ochenta, la posici6n competitiva de El Salvador en los 
mercados intemacionales era muy mala. Las exportaciones, que habfan promediado cerca del 
30% del PIB durante lo, afios setenta, habfan cafdo a menos del 10% del PIB para 1989. 

Los cambios institucionales a inicios de los afios ochenta fueron adversos para el crecimiento 
econ6mico y la inversi6n, en especial para la inversi6n privada. En 1980 se nacionaliz6 el 
sistema bancario, y a lo largo de los afios ochenta, las tasas de interds nominales se mantuvieron 
tan bajas que las tasas reales fueron negativas. El crbdito se asign6 por vfa administrativa en vez 
de hacerlo a travds del mercado, y aparentemente los criterios polfticos se impusieron a las 
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consideraciones econ6micas en has asignaciones crediticias. Para finales de los afios ochenta, los 
bancos nacionalizados estaban insolventes. Tambidn se nacionalizaron las compaifas de 
electricidad, sin que nunca se resolviera el asunto de la compensaci6n a los propietarios 
anteriores. 

Los cambios en contra de la empresa privada acosaron al sector agropecuario. Se eliminaron los 
incentivos apropiados para la inversi6n y la producc.16n agropecuaria. Un programa de reforma 
de la tenencia de la tierra, iniciado a inicios de los afios ochenta, fue concebido y ejecutado
inadecuadamente. Se nacionaliz6 la comercializaci6n de las exportaciones del azticar y el caf6. 
Los productos bdsico., interios fueron sometidos a controles de precios y a manipulaciones del 
mercado por parte de los monopolios ptiblicos de comercializaci6n. Mientras tanto, se aplicaron
tipos de cambio adversos a los cultivos mis importantes de El Salvador, en particular el cafd, 
con resultados predecibles. La escasez de divisas extranjeras, reglas de rescate adversas para el 
cambio exterior, una administraci6n incongruente e incierta de toda una gama de controles de 
las importaciones, y otros problemas, aumentaron en forma marcada el costo y el riesgo de 
hacer negocios cn El Salvador. 

Los flujos de capitales a El Salvador, que habfan sido positivos, se hicieron en general negativos
despuds de 1978, ea especial en el perfodo 1979-82 cuando grandes cantidades de capital fueron 
retiradas del pafs. Varios factores compensaron en forma parcial el deterioro del capital de 
inversi6n. Primero, muchos salvadorefios emigraron. Hasta 1 mill6n de ellos viven actualmente 
en el extranjero, enviando remesas que promedian del 4%cerca del PIB. Segundo, las 
donaciones oficiales, en particular por parte de los EE.UU., promediaron cerca del 5% del PIB 
a mediados y finales de los afios ochenta. A consecuencia de ello, El Salvador pudo financiar 
su desequilibrio extemo sin tener que recurrir a los pr6stamos que han azotado a otros pafses
latinoamericanos. La deuda extema de El Salvador es inferior al 40% del PIB. De no haber sido 
por las donaciores extemas y las remesas de los salvadorefios residentes en el extranjero, el pafs
habrfa tenido que entrar en los afios noventa con una deuda extremadamente elevada y/o una 
economfa muchu mds deteriorada que la actual. 

En resumen. el clima pam el crecimiento econ6mico en El Salvador era malo en los afos 
ochenta. La economfa estaba muy mal administrada. El ambiente institucional que regfa la
actividad privada de negocios pareei6 empeorar progresivamente a lo largo de la d~cada. Las 
nacionalizaciones y otras intervenciones econ6micas del estado destruyeron los incentivos y
elevaron el riesgo. La guerra civil constituy6 una fuente adicional de inquietud para los hombres 
de negocios y las polfticas seguidas en los afios ochenta hundieron al pas en una crisis 
econ6mica. 

1.2 Desempefio econfmieo reciente 

La situaci6n econ6mica de El Salvador ha experimentado un cambio notable desde junio de 
1989. El crec'miento del PIB real alcanz6 el 3.4% en 1990, la tasa m s elevada desde 1978. La 
agricultura, el principal sector de crecimiento (con un crecimiento promedio del 7.4% en 1990), 
so benefici6 de la eliminaci6n de los controles de precios y del retorno a los tipos de cambio 
determinados por el mercado. Otros sectores importantes tambidn crecieron. El transporte se 
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elev,3 un 5.9%; los servicios piiblicos, un 6.3%; 1 y la industria ma~iufacturera, 3%. Mientras 
tanto, una mejor administraci6n de la ;olftica fiscal redujo el d6ficit fiscal del gobierno central 
zonsolidado del 3.3% del PIB en 1989 al 1.1% en 1990, reduciendo al mismo tiempo, la !asa de 
inflaci6n. La tasa de aumento del fndice de precios Cl consumidor (IPC) dismiriuy6 del 23.5% 
a finales de 1989 al 19.3% a finales de 1990, cayento al 12.7% en junio de 1991. 

La administraci6n econ6mica mejor6 en forma significativa durante los Liltimos dos aios. Cada 
afilo eI gobierno establece netas zmbiciosas pero realistas. E1 Cuadro 1.1 muestra algunas de las 
metas del plan macroecon6mico y las compara con su desempefilo. La mds importante es la meta 
de crecimiento real del PIB que se fij6 en una gama de valores del 2% al 2.5% par 1990, pero 
que result6 ser del 3.4 %.La meta fijada p.-a 1991 (3.1%) ha sido revisada, c*ev~ndola al 3.5 %, 
ya que la mayorfa de los indicadores muestran que la actividad econ6mica estA creciendo por lo 
menos tan rdpidamente como lo hizo en 1990.' Otras dreas en las que sc cumplieron o 
sobrepasaron las metas de desempefio en 1990 fueron la acumulaci6n de reservas intemacionales 
en el sistema bancario y la reducci6n del d6ficit del sector pdblico, en parte gracias a que se 
exc ieron las metas de ingrescs tributarios. 

El Cuadro 1.1 tambi~n muestra algunas dificuhades. La expansi6n de la oferta monetaria excedi6 
a la meta en 1.990 y parece estar haciendo lo mismo en 1991. La meta para el crecimiento de 
la oferta monetaria en 1991 ha sido elevada recientemente, conto reacci6n evidente a la 
incapacidad de cimvlir las metas originale.. Parece que las metas ralativas al d6ficit del sector 
pdblico para 1991 siguen siendo diffciles de alcanzar. Dichas metas se han revisado parm hacerlas 
menos restrictivas. Por ejemplo, la meta global par el deficit (incluidas las donaciones) se ha 
reducido del -0.9% del PEB al -1.6%. Resumiendo, a pesar de la continua lucha con los deficits 
fiscales, las metas se est~n cumpliendo o excediendo en dimensiones importantes par el 
crecimiento y la inflaci6n. 

En el sector externo, el d6ficit de cuenta corriente de la balanza de pagos disminuy6 del 3.2% 
del PIB en 1989 al 2.5 % en 1990, a pesar de los movimientos adversos en los precios del cafd 
y del petr6leo y a una reducci6n del apoyo prestado por la USAID. Como se muestra en el 
Cuadro 1.2, las exportaciones se elevaron (en d6lares) en 1990 en mds de un 10%, 
encontrAndose a la cabeza las exportaciones de productos nu tradicionales a zonas fuera del 
MCCA, exportaciones que se ampliaron en mA de un 25%. Gran parte de este mejoramiento 
puede atribuirse a las devaluaciones nominales del coc.6n, operando a travs de los fibres 
mercados, lo cual condujo a una devaluaci6n real cevcana al 16% hacia finales de 1990. 

1 Los precios do to. sorvicios pdblicoo cumenlaron en fonna significativa on 1990. La mayorfa do dichos p, cios so habfa manutenido 

bajos pot razones polfticu, y loa ervicioa pdbicos do Ml Salvador no esaanaganindo Io suficiento coma para impodirun doeriero do su capital
social. Particularinquietud desper ab Iacompatki Ia cual ha suffido do una mals eutructuar y do ubotaje. Lasdo eloctricidad (CL) do tarifua 
tarifaseI&nric u so elovaron cerca del 30 al 45 an1991). Tambiin aumentaron los preelo del agua, elalcamarillado y cl servicio telofdnico. 

2 E3CR pubUcd us fndice do actividad con6mics real quo muestr unadelanto del 7.4% n la primera mtad do 1991, a diferencia do 
un incrmenato del 6% on el Lndice durmg en mis o perfodo on 1990. Par ends, @a probable quo Wtcrocimiento ondmi6co on 1991 par to 
meno. equivalga al do 1990. Sin embargo, Is squfa por Is quo attaviesa actualments El Salvador no podfa habartenido mucha influencia sabre 
olfadice do pzoducci6n hasa jueio do 1991, inclusive. Par to tanto, si bien elcrecinento parece buena pare Inprimers mitad del ailo, 1991 
podraadn quodar pot debajo do 1990. 
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CUADRO NO. 1.1 
MET-AS DEL PROGRAMA MONETARIO YFINANCIERO DE 1990 Y 1991 

EL SALVADOR 
(millones of U.S. dollars) 

Meta Meta 
Realizado 'etas Realizado Original Revisada 

Descripci6n 1989 1990 1990 1990 1991 

PRODUCCION Y PRECIOS VARIACIONES PORCENTUALES 

1.Producto Interno Bruto Real (PIB) 1.1 2.0-2.5 3.4 3.1 3.5 
2. Inflaci6n Diciembre-Diciembre 23.5 12.0-15.0 19.3 10-14 13.0 

BALANZA DE PAGOS PROPORCION PORCENTUAL DEL PIB 

1.Saldo en Cuenta Corriente -3.2 -2.3 -2.5 -1.4 -1.6 

2. Incremento de Reservas Internacionales Netas MILLONES DE US$ 
a. Banco Central de Reservas 36.6 40.0 117.1 70.0 70.0 
b. Bancos Comerciales -11.8 -.- 38.3 15.0 15.0 
c. Sistema Bancario 24.8 40.0 115.4 85.0 85.0 

SECTOR MC,'NE"ARIO VARIACIONES PORCENTUALES 

1.Pasivos con el Sector Privado 11.7 19.9 27.9 14.2 20.7 
Medios de Pago (M2) 

2Cr6ditos e Inversiones del 16.4 8.1 7.7 7.8 16.4 
Sistema Bancario (Neto) 
a. Sector Pu'blico no Financiero (Neto) 53.8 -2.7 0.2 -4.6 4.3 
b.Sector Privado 9.6 12.4 10.7 16.9 20.9 

SECTOR PUBLICO PROPORCION PO'RCENTUAL DEL PIB 

1.Sector Pi'blico no Financiero 
a. Ahorro Corriente -1.6 -0.3 -0.3 -2.0 2.0 
b.Deficit Global -4.2 -0.9 -0.8 -0.9 -1.6 

2.Gobierno Central 
a. Ahorro Corriente -2.3 -1.2 -1.3 0.5 
b. D~ficit Global -3.3 -1.3 -1.5 -0.9 -1.6 
c. Carga Tributaria 7.6 7.8 8.1 9.3 9.3 

Fuente: Banco Central de Reservas. 
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CUADRO NO. 1.2 
EL SALVADOR: EXPORTACIONES POR GRUPOS PRINCIPALES 

(millones de dolares corrientes) (f.o.b.) 
Aro 1/

Descripci6n 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 

TOTAL EXPORTACIONES 1,075.3 798.0 699.6 758.1 726.4 695.1 754.9 590.9 608.8 497.6 575.6 

Exportaciones Tradicionales 726.0 537.1 481.9 550.2 505.2 525.7 593.6 386.4 393.5 252.9 290.3 

Caf6 615.2 4526 4026 443.0 450.0 463.7 546.8 351.5 358.0 228.6 259.0
Algod6n 84.6 53.6 45.2 55.4 9.1 29.0 4.5 2.3 0.3 0.8 0.8
Azucar 13.4 14.9 15.9 40.1 25.9 23.2 25.3 12.1 19.2 13.5 18.5
Camar6n 12.8 16.0 18.2 11.7 20.2 9.8 17.0 20.5 16.0 10.0 12.0 

Exportaciones no Tradicionales 349.3 260.9 217.7 207.9 221.2 169.4 161.3 204.5 215.3 244.7 285.3 

Al MCCA 295.8 206.5 174.2 164.9 157.2 95.7 91.0 119.6 139.8 160.6 175.0
A otros mercados 53.5 54.4 43.5 43.0 64.0 73.7 70.3 84.9 75.5 84.1 110.3 

/1 Preliminar. 

Fuente: Para 1980-1981, El Salvador, Recent Economic Developments 1984, FMI. 
Para 1982-1984, El Salvador, Recent Economic Developments 1986, FMI. 
Para 1985-1990, Programa Monetado de 1990, Banco Central de Reserva, El Salvador (2da. 

revisi6n). 
Recopilado por la AID/El Salvador, 1990 recopilado por el BCR. 



CUADRO NO. 1.3
CUENTA CORRIENTE DE LA BALANZA DE PAGOS, EL SALVADOR, 1980 A 1990, 

PROYECCIONES A 1992 
(millones de d6lares corrientes) 

Preli- Proyec- Proyec-
Realizado minar tado tadoDescripci6n 1980 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992Balanza C mercial 113.20 (180.0) (403.2) (398.1) (663.8) (682.2) (678.8) (675.6) 

Exportaciones de bienes (FOB) 1,075.30 754.90 590.90 608.80 497.50 580.20 639.50 714.50Caf6 615.20 546.80 351.50 358.00 228.60 259.00 255.10 294.40No tradicionales 1/ 347.90 161.30 204.50 215.30 244.70 285.30 327.50 363.50 

Importaciones de bienes (CIF) 95210 934.90 994.10 1,006.90 1,161.30 1,262.40 1,318.30 1,390.10 

Servicios netos (47.8) 29.90 92.00 63.00 82.10 101.10 109.70 
4.80 2/Ingreso de factores neto (83.8) (117.0) (123.0) (121.0) (121.3) (124.1) (120.9) 

Intereses (64.5) (83.0) (82.0) (80.0) (65.8) (65.2) (71.9)
Transferencias Privadas 17.40 161.00 195.00 221.00 236.80 345.40 402.90 394.50 

Bal. Cuent. Corr. (antes dona. of.) (1.0) (107.0) (239.2) (235.1) (466.2) (359.8) (287.1) (276.3)Donaciones Oficiales 31.50 224.00 378.00 288.00 282.40 223.20 223.50 217.00Bal. Cuent. Corr. (des. dona. of.) 30.60 117.00 138.80 52.90 (183.8) (136.6) (63.6) (59.3) 

Memo: (Como % del PIB corriente) 

Exportaciones de bienes (FOB) 30.10 19.10 12.70 11.10 8.70 10.60 11.60 11.50
Pago de Intereses (1.8) (2.1) (1.8) (1.5) (1.1) (1.2) (1.3) n.a.Transferencias Privadas 0.50 4.10 4.20 4.00 4.10 6.30 7.30 6.30Donaciones Oficiales 0.90 5.70 8.10 5.30 4.90 4.10 4.00 3.50Bal. Cuent. Corr. (des. dona. of.) 0.90 3.00 3.00 1.00 (3.2) (2.5) (1.2) (1.0)1/ Las exportaciones tradicionales consisten en caf6, algod6n, azi~car y camarones.
 
2/ Servicios Netos.
 
Fuente: BCR, Programa Monetario y Financiero, 1991-92.
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El Cuadro 1.3 muestra la cuenta corriente de la balanza de pagos junto con las proyecciones para
1991 y 1992. Las proyecciones indican un estrechamiento relativo de la brecha entre las 
exportaciones y las importaciones. Como se muestra en el cuadro, se ha programado un aumento 
en las exportaciones cercano al 10% en 1991 y del 12% en 1992. Las importaciones muestran 
un crecimiento proyectado s6lo del 4.4% y el 5.5%. A consecuencia de ello, se espera que el 
deficit de cuernta corriente decline a cerca del 1% del PIB para 1992. En los iltimos afios, el 
d6ficit de cuenta corriente lleg6 a su nivel m~ximo en 1989 (3.2% del PIB). Se espera una 
ampliaci6n de las exportaciones, las cuales seguirdn siendo bajas como prororci6n del PIB al 
compardrseles con afios anteriores. Apenas en 1986, las exportaciones cubrieron mds del 19% 
del PIB y excedieron el 30% en 1980. 

En la balanza de pagos, en sentido global, las reservas netas aumentaron $117 millones en 1990, 
excediendo las metas de reservas fijadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) como parte
de su acuerdo de compromiso contingente con El Salvador.' A finales de agosto de 1991, las 
reservas intemacionales netas habian aumentado en $62 millones para el aflo. El aumento en las 
reservas refleja un incremento en la entrada de remesas y de capital privado. La deuda extema 
de El Salvador es pequefia comparada con el estdndar latinoamericano, amontando al 38% del 
PIB en 1990, a diferencia del 32% en 1989. Este incremento refleja la reprogramaci6n de las 
moras y de los pagos corrientes a partir de septiembre de 1990, cuando E1 Salvador Ueg6 a un 
acuerdo con sus acreedores en el Club de Paris. El servicio de la deuda s6lo representa cerca 
del 3%del PIB y cerca del 30% de las ganancias por concepto de las exportaciones. 

Las exportaciones se estAn ampliando de nuevo en 1991, con la importante excepci6n del caf6. 
El Cuadro 1.4 muestra datos sobre las exportaciones para los seis primeros meses del afilo en 
1989, 1990, y 1991. Las exportaciones totales declinaron en 1991 (cerca del 2.4%) respecto a 
ese mismo perfodo en 1991. Sin embargo, la aparente declinaci6n de las exportaciones es debida 
en su totalidad a las exportaciones de cafe, las cuales han disminuido un 17.8% respecto a un 
afio atrAs. Las exportaciones no cafetaleras han aumentado un 13,9%. Las exportaciones 
destinadas a mercados regionales (es decir, al MCCA) han aumentado en mAs del 12% y las 
exportaciones no cafetaleras a otros mercados mundiales se han ampliado casi un 16%. Al frente 
de dstas iltimas se encuentran las exportaciones de azticar y de camarones, las cuales exceden 
a las de hace un afio en un 34% y un 80%, respectivamente. La declinaci6n en las exportaciones 
de cafd es debida a una combinaci6n de volumen y precios m" bajos. 

Las importaciones aumentaron un 8.7% en 1990, estando de primeras las importaciones de 
bienes de consumo (con un aumento del 35 %). Las importaciones de bienes de capital declinaron 
un 16%. Los cambios en la composici6n de las importaciones son los que podrfan esperarse 
dadas las reformas en las polfticas comerciales. Los aranceles de importaci6n se comprimieron 
de un rango de valores de 0% a m sdel 300%, a una nuevo rango del 5% al 30%, habidndose 
eliminado las exenciones arancelarias. Los bienes de consumo tendieron a ser los artfculos sobre 
los que se cargaron los aranceles m s elevados, no disfrutando, en general, de exenciones 

I IA metm estableca un aumenwto n Is roservas intomacionales neta. do $70 milones on 1990. Las cifras incluidaa tn esto pfrrafo 
provienen do converciones sostenidas en elICR. 
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arancelarias.1 Asf, en general se redujeron las barreras a la importaci6n de bienes de consumo 
y se ampliaron las importaciones. Respecto a los bienes de capital, la situaci6n es justo la 
opuesta. Con frecuencia estaban exentos de aranceles o se les aplicaban tasas muy bajas. La 
eliminaci6n de las exenciones y la elevaci6n de la tasa mfnima sin duda desalent6 la importaci6n 
de algunos bienes de capital. 

Cuadro 1.4 

Exportaciones de El Salvador, enero a junio, 1989 a 1991 

(Millones de $) 

DESCRIPCION 1989 1990 1991 

CAFE 196.6 173.4 142.5 

NO CAFETALERAS, FUERA DEL MCCA 48.4 79.5 92.0 
Algod6n 1.0 1.3 0.5 

Azilcar 6.8 18.3 24.6 

Camarones 5.7 5.5 9.9 

Otros 35.0 54.4 57.0 

MCCA 79.5 83.8 94.1 

EXPORTACIONES TOTALES 325.4 336.8 328.6 

FUENTE: BCR, Indicadores Econ6micos do Corto Plazo, Junio do 1991 

En la primera mitad de 1991 se elevaron de nuevo las importaciones. El Cuadro 1.5 muestra que 
estin creciendo a una tasa anual del 19.8%, pero ahora los bienes de capital y los bienes 
intermedios son las importaciones principales. Las tasas de crecimiento para las importaciones 
de capital y de bienes intermedios fueron del 25.3 y el 21.6% en la primera mitad de 1991. Una 
de las categorfas de bienes intermedios de mis r~pido crecimiento es la de los insumos agrfcolas, 
la cual creci6 rdpidamente en 1990 y de nuevo en 1991. Mientras tanto, el crecimiento de las 
importaciones de bienes de consumo fue del 11.3%. De nuevo, estos cambios son de preverse 
a medida que las reducciones arancelarias liberen la demanda reprimida de bienes de consumo 
y se arraiguen los nuevos incentivos a la inversi6n y a la producci6n. De hecho, estos cambios 
relativos hacia las importaciones de bienes de capital e intermedios son indicadores positivos 
para la producci6n interna y el crecimiento econ6mico futuro. 

I Adems, antes do mediados do 1989, muchos bienes do consumo estuvieron sujetos aprohibiciones do inportaci6n, I&mayorfa do las 

cuale, han ,ido eliiruada,. 
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Cuadro 1.5 

Importaciones por tipo, El Salvador, 
enero a junio, 1989 a 1991 

(Millones de $) 

DESCRIPCION 1989 1990 1991 % creci- % creci
miento miento 
89-90 90-91 

Productos de consumo 133.3 146.6 164.3 10.7 11.3 

Bienes intermedios 258.1 298.6 363.1 15.7 21.6 

Agrfcolas 17.4 32.1 42.2 84.5 31.5 

Bienes de capital 145.0 124.3 155.8 -14.3 25.3 

TOTAL 536.4 570.5 683.2 6.4 19.8 

FUENTE: BCR, Indicadores Econ6micos de Corto Plazo, junio de 1991 

El Salvador se ha movilizado para mejorar el marco institucional dentro del cual funciona su 
macroeconomfa. Se eliminaron las moras en los pagos extemos y se lleg6 a un acuerdo de 
reprogramaci6n en el Club de Paris con los acreedores en septiembre de 1990. El pais firm6 un 
acuerdo de compromiso contingente con el FMI en agosto de 1990 y estA negociando otro en 
la actualidad. En diciembre de 1990, El Salvador se convirti6 en pals signatario del GATT. En 
ese mismo mes, se lleg6 a un acuerdo de prdstamo multisectorial con el BID, y en febrero de 
1991, el Banco Mundial aprob6 un prdstamo para el ajuste estructural (PAE). Cada uno de estos 
pasos es congruente con las intenciones del gobiemo de abrir la economfa a la competencia
internacional y de regularizar sus relaciones con importantes organizaciones intemacionales. 

Respecto a ]a economfa interna, los gastos pu'blicos corrientes disminuyeron un 0.8% y los 
gastos de capital un 1.7% en 1990. Si bien estos resultados constituyen una parte importante de 
los esfuerzos del gobierno por controlar la inflaci6n, la cafda de la inversi6n piblica plantea
inquietudes en una economfa donde la inversi6n bruta ya es m'ly baja (cerca del 4% del PIB).'
Los ingresos tributarios se elevaron del 7.6% del PIB en 1989 al 7.8% en 1990, reflejando una 
mejor administraci6n tributaria. Los ingresos impositivos habfan venido declinando desde 1986 

1A olargo do los aos ochenta, a modida quo doclind el ingreso fiscal, so tuvo quo hacer reducciones on los gastos sobre todo a travs 
do Iainversidn ptlblica. La inversi6n del sector pilblico promrodid cercs del II %del PIE a inicios do los afos ochenta, cayendo aun nivel bajo
del 2,3% del PIM en 1988. El Banco Mundial ha identificado ego factor como representativo do un sacrificio significativodel crecimiento futuro. 
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(momento en el que alcanzaban el 13.1% del PIB)1, de modo que esto representa la inversi6n 
de una tendencia preocupante. No obstante, el ingreso por concepto de impuestos de El Salvador 
sigue siendo uno de los m s bajos de America Latina. 

La inversi6n total en El Salvador cay6 del 16.2% del PIB en 1989 a cerca del 12% en 1990, 
esperIndose un cierto grado de recuperaci6n al 13.4% del PIB en 1991. Debido a la disininuci6n 
en los gastos pdblicos y al incremento en los ingresos tributarios, los ahorros pdiblicos 
aumentaron del -1.6% del PIB en 1989 al -0.3% en 1990. Mientras tanto, los ahorros privados 
disminuyeron del 9.7% al 5.7% del PIB y los ahorros extranjeros cayeron del 8.1% al 6.6%. 
La composici6n de la inversi6n cambi6 un poco entre 1989 y 1990. La acumulaci6n de 
inventarios que alcanz6 cerca del 2.9% del PIB en 1989 (probablemente en respuesta a las 
incertidumbres sobre el nuevo programa gubemamental) no se repiti6 en 1990. Por ende, la 
inversi6n fija disminuy6 en una cantidad menor que la inversi6n total (es decir, del 13.3% al 
11.8% del PIB entre 1989 y 1990). Ambas proporciones son bajas si se les compara con las de 
pafses similarms. 

El Salvador debiera sentirse estimulado por su desempefio econ6mico a partir dejunio de 1989. 
Han aparecido signos de un renovado crecimiento econ6mico. Los presupuestos ptiblicos parecen 
estar mejor controlados y la politica monetaria ha reducido el ritmo de la inflaci6n. Los temores 
de que una devaluaci6n del col6n desencadenara una espiral inflacionaria parecen ser infundados. 
Si bien la economfa salvadorefia no se encuentra en absoluto en situaci6n de auge, el cambio 
econ6mico parece significativo y de amplia base. Quizis lo mAs importante es que el gobierno 
de Cristiani parece competente en su administraci6n econ6mica. El mismo se ha movido con 
decisi6n, alcanzando resultados favorables. En una crisis (por ejemplo, en el perfodo posterior 
a la ofensiva guerrillera de noviembre de 1989), los administradores econ6micos se 
desempefiaron bien para minimizar los efectos adversos sobre la economfa y los programas 
gubernamentales. No obstante, auin persisten problemas importantes que se destacan laen 
Secci6n 4, en la que se discuten las restricciones al crecimiento. 

Los ingreaos tributariom fueron extraordinaniamente altos en 1986 debido a los precios muy clevados del cafd. Los impuestos sobre el 
caf eran elevados, pero tambidn estaban basados an parts en el grado hat&el cual Wlprccio dei cafd excediera un nivel prcdeterminado (c docir,
$45 pot quintal). Dead* 1989, is rdujo Istam impositiva del caf y cayeron los prucios do dicho producto. 
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2. REFOW4AS DE POLITICAS A PARTIR DE JUNIO DE 1989
 

Las reformas globales de politicas del gobierno de Cristiani se resumen en este capftulo. El 
desarrollo del tema se concentra en el ambiente macroecon6mico general, pasando despu~s al 
sector agropecuario. 

2.1 .Reformas de p(liticas macroecon6micas 

El lector que no est6 familiarizado con El Salvador puede sentirse impresionado por las 
ambiciosas reformas macroecon6micas puestas en ejecuci6n desde junio de 1989, las cuales 
ropresentan un ejemplo casi cldsico de reforma global basada en un modelo de libre mercado. 
En este capitulo se cubren los principales elementos del paquete de reforma bajo los siguientes 
encabezamientos: el sector extemo, los tipos de cambio, comercio, polftica fiscal, y polfticas 
bancaria y monetaria. 

2.1.1 El sector externo 

Antes de mediados de 1989, los regfmenes comercial y de pagos de El Salvador eran bastante 
tfpicos de los asociados con una industrializaci6n tipo sustituci6n de importaciones. Los aranceles 
de El Salvador fueron determinados por el arancel externo comdn (AEC) del Mercado Comuln 
Centroamericano (MCCA). Se aplicaron tarifas relativamente altas a los productos finales (sobre 
todo de consumo), mientras que se impusieron tarifas muy bajas o ninguna a los insumos 
importados. La elevada protecci6n efectiva implfcita en el regimen arancelario tambidn promovi6 
la sobrevalorizaci6n del tipo de cambio. Adem.s de las distorsiones en el comercio y en los 
pagos que normalmente se asocian con las politicas de sustituci6n de importaciones, la 
administraci6n econ6mica era mala y no respondi6 apropiadamente a la inestabilidad econ6mica 
provocada por afilos de conflicto polftico. La mala administraci6n permiti6 que surgieran un 
sinndmero de controles temporales que restringfan el comercio intemacional. Las cuotas, los 
requerimientos de licencias, los dep6sitos por adelantado, las prohibiciones, y otras restricciones 
crearon una situaci6n ca6tica para el comercio salvadorefio. La mala administraci6n monetaria 
y fiscal, junto con las restricciones en los pagos, condujeron a un tipo de carnbio seriamente 
sobrevaluado. Se pueden encontrar descripciones de estas condiciones y de sus soluciones de 
polfticas en informes anteriores por Loehr (1988), Loehr, Protasi y Vogel (1989), Loehr y 
Norton (1989), Norton y Lievano (1989), y Norton (1989). 

El gobierno de Cristiani leg6 al poder en parte apoydndose en una plataforma de liberalizaci6n 
de los regfmenes comercial y cambiario. Los tipos de cambio debfan convertirse de una tasa 
oficial fija de 5 colones por d6lar, a una tasa determinada en mercados adn mds libres. El 
comercio se liberalizarfa por medio de la reducci6n del nivel y la dispersi6n de los aranceles, 
eliminando las exenciones arancelarias, y poniendo fin a todas las dem s restricciones 
cuantitativas adicionales. En las dos secciones siguientes se cubre el progreso logrado en estas 
reformas. 
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2.1.2. 	Reformas del tivo de cambio 

El tipo de cambio para el col6n, fijado en 5 colones por d6lar antes de junio de 1989, se 
encuentra cerca de los 8 colones por d6lar en el mercado libre que existe actualmente. Hasta 
ahora, la devaluaci6n nominal ha sido de casi el 37%.1 Los mecanismos para determinar los 
tipos de cambio son bsicamente tres: 

* 	 Antes de junio de 1989, la mayorfa de las transacciones de cambio de divisas 
tenfan lugar a tipos fijados artificialmente por el BCR. Ahora, todas las 
transacciones se realizan a tipos determinados por el mercado. Mds ain, los usos 
de las divisas extranjeras no estdn restringidos. Tanto las transacciones corrientes 
como de capital estn casi totalmente liberalizadas. 

• 	 Se ha ampliado el apoyo institucional para un tipo de cambio determinado en 
forma libre. Antes de junio de 1989, se prohibfa que los bancos comerciales 
poseyeran dWlares. En la actualidad, los bancos comerciales pueden poseer d6lares 
y actuar como intermediarios en los mercados cambiarios. Cualquier individuo 
tiene el derecho a comprar, vender y poseer d6ares. M s adln, las casas de 
cambio han sido legalizadas. En la actualidad hay mls de 60 de ellas, junto con 
los cinco bancos comerciales del pafs. Es relativamente ficil establecer una casa 
de cambio )egal, y los estudios del BCR indican que el mercado cambiario es 
competitivo. 

* 	 El BCR se ha retirado como principal actor directo en los mercados cambiarios. 
En vez de utilizar los tipos de cambio determinados oficialmente y de reglas 
complicadas para el acceso a las divisas extranjeras, el principal instrumento para 
la intervenci6n en la actualidad es la polftica monetaria, adin cuando el BCR 
puede intervenir comprando y vendiendo d6lares a los tipos del mercado para 
influenciar los movimientos en el tipo de cambio. 

Entre las excepciones importantes a las reglas generales se incluyen las siguientes: 

* 	 A los exportadores cafetaleros se les exige que entreguen al BCR sus ganancias 
en divisas extranjeras. Este procedimiento podrfa funcionar como un impuesto 
sobre los exportadores, pero en este caso tiene poco efecto. El tipo de cambio al 
cual los exportadores cafetaleros entregan su moneda fuerte se determina como 
el tipo promedio existente en el mercado abierto en la semana precedente a la 
transacci6n. Debido a que el mercado abierto estd compuesto de bancos y casas 
de cambio, y que dstas iiltimas imponen una pequefia prima sobre los d6ares, es 
posible que los exportadores rafetaleros sean levemente penalizados respecto a lo 

LA devaluaci6n a mide como al porcentjeo an el quo ha doclinado 41prtclo intemaciond del col6n. 
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que recibirfan si se les permitiera vender sus divisas extranjerq a las casas de 
.ambio. 

Cuadro 2.1 Tipos de cambio0 Los exportadores de otros productos aparte del efecivos reales para El Salvador.1974 aoctabre de 199l 

cafd tienen que vender sus ingresos a los bancos 1980 - 199 

comerciales. Los tipos de cambio se determinan Alo [ Tipo
segtin lo que permita el inercado. Los tipos de 1974 1.289 
cambio ofrecidos por los bancos comerciales 1975 1.185 
tienden a sobrevalorizar al coldn respecto a los 1976 1.188 
de las casas de cambio, siendo pequefia la 1977 1.148197/8 1.094 

1979 1.063diferencia (por lo general cerca del 0.5%). Las 
diferencias insignificantes de este tipo indican que 1980 1.000 
los dos mercados (es decir, los bancos y las casas 1981 0.946 
de cambio) est~n bien integrados en la prictica y 1982 0.937 

que no se lograrfa una gran ventaja al obligar que 19831984 0.8220.820 
los ingresos por exportaci6n se dirigieran hacia el 1985 0.798 
mercado no bancario.1 1986 0.805 

1987 0.684 
A partir de junio de 1989, los cambios de polfticas antes 1988 0.580 

Junio 1989 0.554mencionados han determinado una devaluaci6n del col6n en 1989 0.752 
t6nminos reales. El Cuadro 2.1 muestr c,.1culos de los fndices 1990 0.705 
del tipo de cambio efectivo real (TCER) desde 1974, incluidos Junio 1991 0.621 
los cdlculos para junio de 1991 y una estimaci6n para octubre de Octubre 1991 0.600 

ese mismo afio.2 Los fndices estAn concebidos en modo tal que F,,,t: Estmuio. 
un aumento representa devaluaci6n en tdrminos reales. El TCER 
ponderado por el comercio exterior aument6 de 0.55 enjunio de 
1989 a 0.75 al fmalizar dicho afio, indicando una devaluaci6n real cercana al 27%. Sin embargo,
durante 1990 y en espccial desde mds o menos octubre de ese afio, el uol6n se ha venido 

I Todo, los bancos coweorcialea poseen cast do casWio como subsidiarias. Los importadares pueden comprar divisas extranjeras en
cuniquier parts, per so nocesitan los bunco. part facilitar Ins tranhacciones do impo. aci6. Si un banco tratam do reducir el tipo do cambio
pagado a los exportadores, istos so dirigirfam ripdamente a otros buncos. Ea estas condicionos, un banco no tendrfa d6lares propios pars
vendedo a los importadores y sus clientcs importadores tendrfan quo ir a las csus do cambio. Dicho banco no podrfa permanecer activo en Is
finanzus internacionales. Mis adn, si sodoa los bancos actuaran pats manctner bajo el tipo pagado a los exportadores, perderfan a los no
exportadores como client.., el suministro do d6lares on los bancos declinarfa y los importadores tendrfan quo comprarle las casas do cambio.
Surgirfa un margen entro ls tipos do cambio do los bancos y los do lU casts do cambio. En Is actualidad existen cuatro condiciones que parecen 
spoyar un mercado cambiario eficiente: 

* Exists un raiimero do participantes. (Es decir, nuls do 60 casas do cambio y cinco bancos.)
* Los bancos comerciales poaeen cans do canibio. 
* Los importadores pueden comprar divius extranjeras en cualquier pasrto.
* No exists ninguna colusaidn sparento entre los bancos comercizles part fijar los tipos do canibio ofrocidos a los 

exportadores.
Ea indudablo quo dsta dltima condici6n es Iatnis frigil, rn especial en al sisema bancario do propiedad pdbiics. 

2 La metodologo es I- mima aplicada bands onon Loehr (1988). LA egiraci6n part octubro esa l supuesto que 6lo los camblos do 
precios respecto a los EE.UU. son relevantes. So patti6 del supuesto quo Is inflaci6n en los EE.UU. es aproximadanents del 4% (el lndice de
precio pedtinente quo on realidad sad aumenuando mis leaamento part los ienes do producci6n) y cercana al 17% en El Salvador. Las 
variacionss on dichos supustos no a ectarin en mucho a Ins aproximaciones. 
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valorizando en tdrminos reales. Para junio de 1991, el TCER estaba en 0.62, representando una 
valorizaci6n real del 13% respecto a los seis meses anteriores. A partir de octubre de 1991, el 
fndice estaba en un vaer cercano a 0.60, indicando una valorizaci6n en 1991 cercana al 14%. 
En sentido global, la depreciaci6n real desde junio de 1989 ha sido aproximadamente del 8%. 

Sobre bases bilaterales, el col6n se ha valorizado recientemente respecto a las monedas de los 
principales socios comerciales de El Salvador. El Cuadro 2.2 muestra los tipos de cambio reales 
bilaterales para seis socios comerciales. El fndice de interds principal es con el d6lar, donde se 
ha producido una valorizaci6n real cercana al 23% desde finales de 1989. La valorizaci6n 
respcto al yen y al marco ha sido ligeramente superior, pero esto es debido a los movimientos 
del d61ar en esa misma direcci6n respecto a esas monedas. 

Cuadro 2.2 Indices bilaterales de lns tipos de cambio reales para El 
Salvador. 1974 a junio de 1991 

1980 = 1.00 

Pals 
Costa 

Aflo EUA Jap6n Alemania Rica Honduras Guatemala 
1974 1.282 1.085 1.396 1.260 1.260 1.173 
1975 1.185 0.922 1.117 1.240 1.149 1.112 
1976 1.159 0.945 1.201 1.193 1.125 1.159 
1977 1.097 1.044 1.248 1.112 1.082 1.158 
1978 1.050 1.109 1.283 1.036 1.023 1.103 
1979 1.033 0.845 1.235 0.986 0.998 1.080 
1980 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 
1981 0.949 0.812 0.817 0.283 0.949 0.984 
1982 0.921 0.738 0.780 0.459 0.987 0.937 
1983 0.759 0.663 0.627 0.512 0.969 0.894 
1984 0.852 0.605 0.548 0.513 1.000 0.778 
1985 0.882 0.776 0.74.5 0.543 1.074 0.589 
1986 0.849 0.878 0.918 0.553 1.116 0.609 
1987 0.697 0.875 0.880 0.440 0.979 0.548 
1988 0.609 0.713 0.664 0.391 0.951 0.470 
1989 0.837 0.801 0.900 0.494 1.336 0.477 
1990 0.766 0.758 0.907 0.416 0.540 0.447 

Junio 91 0.677 0.654 0.683 0.416 0.713 0.453 

FUENTE: Estimaciones. 

De interds para el comercio regional son los movimientos respecto a las monedas de Guatemala
 
y Costa Rica, dos de los socios comerciales mAs importanteg de El Salvador. La valorizaci6n
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respecto al col6n costarricense s6lo ha sido ligeramente inferior que respecto al d6lar, debido 
a la polftica de Costa Rica de permitir que su moneda refleje los cambios de precios relativos 
entre Costa Rica y los EE.UU. La valorizaci6n real respecto al quetzal guatemalteco ha sido 
muy leve. El col6n se ha movido en forma irregular respecto a la lempira hondurefia, pero esto 
es debido en gran medida a la enorme devaluaci6n nominal de la lempira en 1990. Durante 
1991, el col6n se depreci6 respecto a la lempira, ya que las autoridades hondurefilas han 
intentado una vez mds fijar el valor de su moneda, sin lograr, por otra parte, controlar la 
inflaci6n. Los movimientos respecto a la lempira son de poca importarcia para El 3alvador ya 
que los dos parses tienen muy poco comercio. 

Observaciones sobre lapooftica cambiari 

0 	 El relajamiento de las reglas que gobieman las transacciones cambiarias y los 
arreglos institucionales concebidos para adaptarse a las mismas han funcionado 
bien. Los bancos y las casas de cambio estAn suficiente.nente integrados al 
mercado cambiario como para permitir que los tipos de cambio reflejen las 
fuerzas del mercado. No existen signos de colusi6n o dominio del mercado en los 
mercados cambiarios. 

0 	 El retiro del BCR de toda intervenci6n directa en los mercados cambiarios es la 
clave para el 6xito del sistema. El papel apropiado del BCR es administrar los 
agregados monetarios para apoyar un ajuste sin problemas a las condiciones 
econ6micas cambiantes, lo cual parece haber estado haciendo desde junio de 
1989.1 

* 	 Hay quienes podrfan criticar al BCR por su fracaso en continuar devaluando el 
col6n en Ics tiltimos afios. Los grandes flujos de remesas han incrementado la 
oferta de d61,res, impidiendo la devaluaci6n del col6n. Hay quienes argiiirfan que 
el BCR debiera haber acumulado reservas para neutralizar el efecto de las 
remesas sobre los tipos de cambios, permitiendo que el col6n procediera a lo 
largo de un curso de devaluaci6n lenta pero constante. De hecho, el BCR ha 
acumulado reservas durante este perfodo en cantidades que exceden en mucho las 
metas fijadas como parte de su acuerdo de compromiso contingente con el FMI.2 

1A lo largo del perfodo, las presiones fiscales han sido grandes pero elBCR ha logrado rcducir Is inflacidn do un valor cercano al 30% 
a casi Ismitad. Do hecho, I&edmina-traci6a monetaria duranto Issituaci6n posterior a Is ofensiva guerrillera do finales do 1989 demuetra quo
al BCR se desempeda bion ants una emergencia. En elperfodo posterior a Isofensiva, a inicios do 1990, los tipos do cambio do morcado se 
estaban devaluando mns ripidamento do lo quo debfa esperarse partiendo exclusivamente do los cambios econ6dmicos. El BCR s movi6 con
rapidez para ajustar Is iquidez y volver acolocar alcol6n en una via do devaluci6n sin problhmas, dentro do lo rmzonable. (Pam ms detalles,
viase FMI,agosto 8, 1990, p. 9-11 y p.55.) La mayorfa do los parses simiares tienen menos capacidad do mantener Iaestabilidad monetaria 
dado disaurbios politicos do igual naturaloza. 

2Duranto 1990, las rservas intcrnacionales neas aumentaron en cerca do S117 mifones, excediendo la meta do $70 millones. Es probable 
do reservas (adn fijadas en $70 	 ya quo pars finales do agosto,

scumulado $62 millones. No obstante, olBCR se encuentra aigo lImitado. La acumulaci6n do reservas done consecuencias monetarias quo
requieron pars su neutralizacid6n do operaciones activas do mercado abierto. La scumula:idn do reservas haco adn me dificil alcanzar las metas
monetarias. Aderns, puedo haber una limtaci6n polltia. Urn acumulzci6n excesiva do reservas puededeterminar quo [a ayuda do los donantes 
extranjoros (en particular Ia USAID) parezca innecesaria. Ademis puede swr diflcU, deade elpunto do vista polftico, acumular reservas en un 
momento on quo Ia inversidn es extraordinariamento baja y las necesidades sociales muy grandes. 

quo do nuevo on 1991, s excedan las metas 	 Aillones pars el aflo), so habfan 
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Pareciera que el BCR ha llegado a un punto intermedio, acumulando suficientes 
reservas para ayudar a prevenir la valorizaci6n nominal del col6n, pero no 
suficientes como para causar problemas politicos o monetarios. 

* 	 La valorizaci6n real del col6n parece estar asociada con la polftica de tasas de 
interds y la privatizaci6a del sistema bancario. Las tasas de dep6sitos estAn fijadas 
en un mfnimo del 15% y las tasas sobre los prdstamos a un mdximo del 20%. 
Dada la brecha entre las tasas sobre los dep6sitos en los EE.UU. y El Salvador, 
y la expectativa ampliamente difundida de estabilidad en el tipo de cambio 
nominal, se estAn depositando en El Salvador d6lares provenientes del 
extranjero.2 La situaci6n requiere de una reforma acelerada de las tasas de interds 
para eliminar todas las restricciones sobre la determinaci6n de las mismas, paso 
qie ha sido programado para enero de 1993. 

0 	 A pesar de que ei tipo de cambio se ha devaluado en tdrminos reales desde junio
de 1989, la devaluaci6n real ha sido pequefia y el tipo de cambio real nunca ha 
llegado a niveles nominales equivalentes en poder adquisitivo a los de 1980 ni a 
los de 1986. Los tipos de cambio nominales que reproducirfan el poder 
adquisitivo de 1980 y 1986 son de aproximadamente 13 y 11 colones por d6lar, 
respectivamente. El tipo de cambio que reproducirfa el poder adquisitivo de hace 
un afio (es decir, octubre de 1990) es de cerca 9.2 colones por d6lar. 

0 	 El concepto de tipo de cambio de "equilibrio" debe usarse con mucho cuidado en 
el contexto de 1991. Hay cuatro factores extraordinarios que afectan al tipo de 
cambio en 1991: 

" 	 La liquidez estA muy contrafda. 
* 	 Hay grandes flujos de fondos provenientes de la A.I.D. 
* 	 Existen grandes remesas. 
* 	 Las tasas de inter6 nominales son inflexibles y se fuerza a las tasas reales 

a ser positivas. 

1 Este lfmit as pars una tam do referencia pars dep6sitos a 180 dla,. La rogla quo dotorminaba .1 mfnimo do Ittasa do interds era quo, 
a partirdajulio do 1991, Iatan do intords-m do referencia se fijarfa a la inflaci6n durano los .l. masts procedentes mis un 1 %. Lis tas
dr 'iniord 	 pars too pristamos sdan un 5% nds suts quo Is tasa part los dep6sitos. La pr6xima otapa an Is reforms do Its tasas do intords,
programada parsjulio do 1992, Alard Ittass pars lot dcpdsitos a Itinflacidn duranto 01 aAo precedents rods un 3%,permitiendo un margen del 
6% superior at do las tans sobre to. pristamos. Depuds do anew do 19932, tastast do inters no tondrdn lfnites. 

2 Visgo quo los bancomtionen quo pagar por to menoa un 15 %sobr los dep6aitoe y caton rosauingidos en cuanto a lotprdstamos a un 
m/ximo del 20%, tienen muy poco epacio pars negociar un pristamo con los prestatarios. En Is prdctica, las tasas sobro los pristamos estin 
limitadas a cerca del 18-20%. Si los prestatarios tambidn denea expectativas do estabilidad en ol tipo do cambio nominal, preforirda obtener
pristamo on d6larus on eloxtranjoro (acerca del 11-12%) en vcz do pedir prostados colones a nivel local. Pot ende, tanto lo&prestatarios como 
los prestamista titnin incentivos part tract d6lars a E Salvador. Todo esto so ve complicado pot elproblema do un aistema bancario a punto
do sir privatizado. Los funcionarios do Is bana estin protegiendo los activos bancarios hast quo so vendan, siondo poco probable quo se 
componn Como pregxmistas agresivoo. 
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0 Si se consideran estas condiciones como permanentes, entonces el tipo de cambio 
actual se encuentra probablemente cerca de su nivel de "equilibrio". Si se invierte 
cualquiera de estas condiciones, entonces el tipo de cambio nominal tiene que 
devaluarse ado mAs para alcanzar un equilibrio. En 1980 no existfan ninguna de 
estas condiciones. En 1986, los flujos de fondos provenientes de la A.I.D. eran 
grandes, pero la liquidez era alta y las remesas bajas. Por ende, dadas las 
condiciones de hoy, el tipo de cambio nominal de "equilibrio" puede stjr un poco 
inferior al indicado s6lo por los c~dculos del TCER. De hecho, la libertad de los 
mercados cambiarios indica que el tipo de cambio actual es el tipo de equilibrio. 
Desde la perspectiva de las polfticas, no se trata de buscar un tipo de cambio de 
equilibrio. Mds bien, la tarea consiste en adaptar las circunstancias actuales para 
alcanzar un equilibrio de larga duraci6n que no pejudique la competitividad 
intemacional de El Salvador. 

* 	 Para lograr progreso en el regimen cambiario, el desarrollo del sector fimanciero 
es de la mds alta prioridad. El tipo de cambio no puede liberalizarse en forma 
plena hasta que los salvadorefios puedan participar en una garma completa de 
transacciones de capital a tasas de interds determinadas libremente. Esto no puede 
ocurrir hasta que los mercados de capital no se hayan ampliado y hecho 
competitivos, y se hayan eliminado las restricciones respecto a las tasas de 
interds. Mientras no se introduzcan reformas importaites en el sector financiero, 
es poco el progreso ulterior que podrd alcanzarse en la liberalizaci6n del tipo de 
cambio. 

" 	 El arreglo actual, en virtud del cual los bancos comerciales y las casas de cambio 
compiten en el negocio cambiario parece ser adecuadamente competitivo. No 
paxcen ser necesarios cambios institucionales importantes exceptuados aquellos 
casos en que los mismos garanticen la viabilidad financiera de las casas de cambio 
y de los bancos y que protejan el nivel de competencia existente. Por ende, las 
dreas para reformas importantes son la supervisi6n y la privatizaci6n de la banca. 

* 	 El tipo de cambio debiera comenzar pronto a devaluarse por su propia cuenta. No 
se requiere ninguna intervenci6n de polftica directa. Las razones de ello son, en 
primer lugar, que el movimiento del tipo de cambio en El Salvador es tfpico de 
los patrones que se observan en otros pafses latinoamericanos despuds de la 
liberalizaci6n del mercado cambiario: una devaluaci6n al inicio, un perfdo de 
valorizaci6n causado por la repatriaci6n del capital, y por dltimo, una devaluaci6n 
real. Segundo, dado el diferencial inflacionario entre El Salvador y otros pafses, 

Es nocouno tener prusento dos factores importantos cuando so estdn evaluando los movimientos quo puedan determinar al equilibria 
para elcol6n. Primero, lot flujos do fondo provenientes do I&A.I.D. so han reducido y es probable quo dismnuyan ado mis. Para alporfodo
enero-septembro do 1989, Iaasistencia del Fondo do Apoyo Econ6mwio-Balanza do Pagos ue do $113.5 millooes. Para coo masmo perfodo en 
1990, Iaasistmncia fue do adlo $49 millonos. Este movimiento por af solo podrfa tender a aunontarcltipo do cambio do equilibrio por encimA
del quo habrfa oxiatido do habors. mantenido los flujos do IsA.I.D.Segundo, debido a Ia nuova libertad on los mercados cambiarios, lsaromesau
do los salvadorefos quo viven en elextrnjero han aumentado, lo cual incrementa Ia oferta do divisas oxtranjeras y detsrmina un equilibrio bajo. 
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en particular los EE.UU. (cerca del 12%), el tipo de carnbio debiera comenzar 
a devaluarse debido a las presiones de las transacciones normales. Tercero, ya se 
ha iniciado el movimiento en el tipo de cambio. De octubre de 1990 a octubre de 
1991, el tipo de cambio nominal se mantuvo o bien estable (cercano a 8 colones 
por d6lar), o se valoriz6. A partir del 1 de octubre do 1991, el tipo de cambio 
nominal se devalu6 a cerca de 8,08 colones. Es de esperarse que este ritmo de 
devaluaci6n persista por algdin tiempo. 

2.1.3 Reformas comerciales 

Antes de mediados de 1989, el sistema arancelario salvadoreflo reflejaba el del MCCA. Los 
aranceles nominales oscilaban de 0 a m~s del 300%, pero se otorgaban muchas exenciones. A 
partir de mediados de 1989, cerca del 40 al 50% de las importaciones legales salvadorefias 
estaban exentas de aranceles normales. Se consideraba que las importaciones ilegales, si bien no 
podfan medirse, eran considerables. Las barreras no arancelarias (BNA) predominaban y estaban 
sujetas a cambios frecuentes. A menudo se hacfan revisiones de las listas de los artfculos sujetos 
a prohibici6n de importaci6n. La mayorfa de las importaciones estaban sujetas al otorgamiento 
de licencias y a asignaciones de divisas. Las importaciones tambidn estaban sujetas a dep6sitos
previos, los cuales a veces alcanzaban el 125 %, y los bancos comerciales estaban limitados en 
cuanto a los tdrminos que podfan ofrecer para las cartas de cr&iito. Las exportaciones, en 
particular las tradicionales, estaban sometidas a impuestos y sujetas a reglas de entrega de las 
divisas extranjeras que constitufan el equivalente de impuestos. En breve, el r6gimen comercial 
salvadorefio estaba caracterizado por una elevada protecci6n efectiva de las industrias de 
sustituci6n de las importaciones, prohibiciones arbitrarias, reglas de asignaci6n de divisas, 
desincentivos a las exportaciones, una fuerte burocracia, e incertidumbre. 

El gobiemo de Cristiani puso en ejecuci6n las siguientes reformas im7rtantes: 

* Eliminaci6n de todas las exenciones y exoneraciones de los aranceles de 
importaci6n. Para mediados de 1991, la mayorfa de las exenciones se habfan 
eliminado' y se hicieron m~s estrictos los procedimientos para el cobro de los 
aranceles con el fin de evitar la evasi6n. 

* Eliminaci6n de todas las prohibiciones y del requisito de licencia para las 
importaciones. Para mediados de 1991, quedaban pocas restricciones de este tipo 
sobre las importaciones.2 

1 Todavfa existon algunas inotantes oxonciones arancelarias pars lW importaciones. Las ms importante son las apficables a Ise 
importnciono dol sector pdbUco, do Ise enpresus pdblicas aut6nomas, y ise cooperativs. Exonciones importante. son aplicables a lasmenos 
univrsidades, las organizaciones religioas, orgpnizaciones culturales, y Inaviaci&n civil. 

2 Todavs mer.quiermn licenciss pars of maz, frijolcs, loch, arroz, maicillo, saelIssdo los principales cultivos agdfcola", yut y Saco. 
azdcar, ctofnto, y productoo del petr6loo. Ye no oxisten oficialinnts prohibiciones sobro [as importacionus, porn on Is prictics, of no ofrecer
permiso. do importaci6n par&al comento, Io&productos dol petrdl.o, Ias iomillu, of yuts y los saos prohibe do hecho Is importaci6n do dichos 
productos. 

18 



0 Los aranceles de importaci6n se reducirfan y se harfan mis homogdneos. En 
septiembre de 1989, el rafigo de aranceles sobre las importaciones se redujo a 5
50%. En abril de 1990, dicho rango de valores se redujo ulteriormente a 5-35%1 
y en junio de 1991, la tasa tope se redujo al 30%. Mis adn, el nlmero de 
categorfas arancelarias se redujo de 25 a 6. Durante 1991, las autoridades habfan 
planificado elevar el mfnimo arancelario a un valor minimo del 7%, pero esto se 
someti6 a revisi6n para dejarlo en el valor actual del 5%. El pr6ximo cambio en 
el programa arancelario tendr, lugar en junio de 1992, cuando el tope se reducir,
al 25%. Para junio de 1993, la meta consiste en aplicar aranceles que oscilen del 
5 % al 20 %en todas las importaciones. Esto constituye una revisi6n de los planes 
anteriores que pretendfan elevar el mfnimo arancelario al 10%. 

* 	 Se eliminaron los impuestos a la exportaci6n de los camarones y el azdcar. 

0 	 La reducci6n impositiva mds importante en las exportaciones fue la del cafd, 
donde la tasa impositiva se disminuy6 de cerca del 20% a cerca del 12.5%. Mds 
amn, el 3 de octubre de 1991 se introdujo ante la legislatura un proyecto de ley 
para ]a reforma del impuesto sobre la exportaci6n del cafr para reducir 
ulteriormente el impuesto a la exportaci6n del caf6d. De serpromulgada la ley,
los impuestos sobre las exportaciones cafetaleras serdn muy bajos para 1993. 

* Existe un descuento tipo reembolso del 8%del valor de exportaci6n F.O.B., que 
compensa por los impuestos y aranceles pagados sobre los insumos a los 
exportadores de productos no tradicionales a zonas fuera del MCCA. Este cambio 
entr6 en vigencia en marzo de 1990.1 

* Se ha centralizado en el CENTREX, la documentaci6n para las exportaciones en 
un procedimiento dinico ante el BCR. Normalmente, la documentaci6n para la 
exportaci6n es s6lo par el registro y monitoreo, ya que la mayorfa de los bienes 
no requieren de permisos de exportaci6n. En la actualidad se pueden adquirir los 

Hubo algunas excepcions. Los vchfculso y los aparatos olectrodomiaticos todavra can aujoto, a amcles quo Hlogan hu cl 50%.
El maicilo cat sujcto a un 1% y otros grawn bisico (ma~z amarillo y arroz) csdn sujetocs un arancel variable determinado por una band.
do precios quo woexplica en Ia scci6n sobro productos bislcos agrfcolas. El sorgo debicra entrar en el moanismo do bands do precio en el 
fituro corcno. 

2 El impueso saobre ei cafd no e, un simple impuosto ad valorem. Antes do 1989, ci inpuesto era do $6.75 por quintal mdsci 30% sobre 
el procio pot quintal pot encima do S45/qq. La nuova fdrmula coloca al impuesto on al 30% sobre el preclo quo oxceda los $45/qq. Por ende,
depondiendo dol procio, ol equivalents ad valorem del impuesto puedo variar. La nueva propuesta cmquo Al impuesto sea del 30%sobre cualquier
precio por encima do $55/qq parsa co, cha 1991/92; 25% sobre loas precios pot encima do $60/qq durante o ala concha 1992/93; y a partir
do entonces, 25 %saobre aas precios por encima do $65/qq. Para ilustrarel efecto del cambio impositvo, antes do 1989, Aiel procio hubieso sidodo $80/qq, el impucso habrfa sido $17,25 o el 21,6%. Ahora al impuesto serfa $10,50, o 0l 13,1%. Bajo Is nuova propuesta, al impuesto, paa
1993, meroduciri a $3,75 o al 4,7%. 

3Sin embargo, Ina entrevistas con aquilas quo califican par oet reintegro y con loi quo to administran, revolaran quo ha habido grandes
retrasos on Ia rovisi6n y ol pago, causados fuidamentalmonto por ta oscasez do ingreso. pars poder hacor dichos pagos, pr no ostar los
soficitantcs al dfa a stus oto. paos tributario., y retrasos on I&revisi6a do los caos on IaCort do Cuonta. 
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documentos en menos de dos horas, en vez de tomar semanas como sucedfa 
previamente. 

Es probable que adn sea demasiado pronto para evaluar a cabalidad el efecto que estos cambios 
han tenido sobre el r6gimen comercial. La 16gica de los cambios sin duda reducirfa la tasa de 
protecci6n efectiva para las actividades de sustituci6n de las importaciones y proporcionarfa 
mayores incentivos para los exportadores. En combinaci6n con los cambios en el r6gimen
cambiario, podrfa esperarse que dichos incentivos hayan mejorado. 

Observaciones sobre la oIftica comercial 

0 Las metas de las reformas del gobiemo de Cristiani estdn en consonancia con el 
pensamiento econ6mico convencional. 

0 	 El progreso logrado en las reformas ha sido significativo. Los importadores y los 
banqueros sefialan que son muy pocas las barreras que limitan actualmente el 
comercio salvadorefio. 

* Los controles de importaci6n que persisten no caen dentro de la competencia del 
BCR. El control se encuentra dispersado entre otros ministerios que administran 
lo que en la prdctica equivale a licencias de importaci6n. Por ejemplo, el 
Ministerio de Agricultura otorga la autorizaci6n para importar algunos productos 
agrfcolas y el Departamento de Salud Pdblica aprueba las importaciones de 
productos alimentarios. Es probable que algunas de estas restricciones estdn 
vigentes por razones legftimas. Por ejemplo, los animales en pie, la came, y los 
productos qufmicos agrfcolas son artfculos que normalmente estdn regulados por 
razones sanitarias y de seguridad.' 

* 	 Se dio un paso importante con la eliminaci6n de las actividades de 
comercializaci6n de las instituciones pdiblicas de comercializaci6n, tales como 
INAZUCAR, INCAFE y el IRA. 

* 	 La mayorfa de los desincentivos a la exportaci6n han sido reemplazados por
incentivos positivos. El CENTREX debiera resultar titil, en particular para la 
tramitaci6n de los documentos para la exportaci6n. 

* 	 Las exportaciones cafetaleras estn adn sometidas a una fuerte tributaci6n, lo cual 
constituye un desincentivo para los exportadores de cafr. Por otra parte, se han 

Algunu roitricciones a las importacionos quo tionen Is intencidn do girantizar Is salud y lI seguridad constituyen do hecho barroras
comercialcs. Por ejemplo, las restriccionce iobre las importaciones dcl maiz par&semills tienon LIintcncidn do quo so cumpla con Las normasdo calidad. Sin embargo, algunas normas no ion noccurias y outs ion excesivas. A conaccuencia do clio, results ciii imposible importar maiz par omills a El Salvador, lo cual protego a un monopolio interno en lI producci6n y venta del malk pars umilla local. Otto ejemplo scencuontra on lI industria algodonen, dondo so rquiaro quo los productores portenozcaa a coopoertiva algodononi (COPAL) pia qua puedan 
toner accoeso a los insumos necesarios para li produccidn del algod6n. 
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mejorado los incentivos para las exportaciones cafetaleras al permitir que los 
exportadores cambien sus ganancias a un tipo de cambio razonable, al eliminar 
a INCAFE como dnico agente de comercializaci6n, y al reducir el impuesto 
cafetalero de cerca del 20% a cerca del 12,5%. Debido a la importancia del 
impuesto sobre el cafr como fuente de ingreso, lo m~s que se puede esperar 
lograr es reducirlo a medida que haya disponibilidad de nuevos ingresos, 
eliminando al mismo tiempo otros desincentivos. Parece que esto es Lo que est, 
ocurriendo. 

* 	 Los aranceles nominales aun cubren un rango del 5% al 30%. Los viejos
aranceles fueron incorporados al nuevo rango al elevar la tasa mfnima y reducir 
la tasa tope. No obstante, esto an implica una elevada protecci6n efectiva ya que 
a los insumos importados siempre se les aplicaban tasas m s bajas (o eran de 
importaci6n libre) y los productos finaef estaban protegidos por tasas mAs altas. 
Esta caracterfstica persiste. La forma en que se ajustaron los aranceles tambidn 
explica el patr6n de expansi6n de las importaciones en 1990 y 1991. En 1990 
hubo una oleada de importaciones, la mayorfa de las cuales eran bienes de 
consumo. Estos bienes de consumo tenfan los aranceles mds elevados antes de la 
reforma y par ende, fueron el blanco de los recortes arancelarios. Los bienes de 
inversi6n y los insumos tenfan aranceles mds bajos o estaban exentos de los 
mismos antes de las reformas, y por lo tanto experimentaron aumentos 
arancelarios (al 5%). Dichas importaciones disminuyeron en 1990. En 1991, la 
tasa de incremento en los bienes de consumo se hizo considerablemente mds lenta 
(a cerca del 10%) y la tasa de incremento en los bienes de capital y los insumos 
se aceleraron en respuesta a los nuevos incentivos a la producci6n. 

* 	 Las restricciones no arancelarias a las importaciones adn persisten para artfculos 
importantes. Muchas de ellas estAn administradas por entidades ajenas al 
Ministerio de Economfa. Es posible que agunas de dichas restricciones estdn 
vigentes para garantizar la seguridad y salud pdblica, pero en otros casos no es 
asf. Dichas restricciones deben ser examinadas para determinar su legitimidad 
partiendo de la seguridad y salud pdblica. Se deben realizar negociaciones con las 
entidades pertinentes para eliminar las restricciones innecesarias. 

2.1.4 	 Poltica fisca 

El desempefio fiscal de El Salvador ha sido malo y se ha deteriorado durante los afios ochenta. 
El deficit global del sector pblico no financiero consolidado aument6 de cerca del 3 % del PIB 
en 1985 a cerca del 6% del PIB en 1989. Este deterioro refleja un descenso continuo en los 
ingresos tributarios (que promediaron cerca del 12% del PIB en 1985), al 7.6% en 1989. La tasa 
de recaudaci6n tributaria de El Salvador es una de las m s bajas de Amdrica Latina. 

El sistema tributario del pafs depende en gran medida de procedimientos administrativos 
complejos; la aplicaci6n de los mismos es d~bil. Los impuestos indirectos representaron cerca 
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del 70% del ingreso, mientras que los impuestos directos econ6micamente mds neutros arrojaron
el remanente. Los derechos arancelhrios sobre los bienes exportados e importados han 
representado una parte importante del ingreso impositivo indirecto, exponiendo a El Salvador 
a las fluctuaciones en los precios intemacionales de los productos b.sicos gravados (en particular
el cafd). El impuesto de timbre fiscal ha sido la fuente individual mds importante de ingreso,
representando cerca del 30% de los ingresos tributarios. El impuesto de timbre fiscal consiste 
en un 	gravamen sobre el valor bruto de las ventas, y como tal crea un efecto en cascada a 
medida 	que los artfculos se venden y revenden. Se ha estimado que el efecto en cascada del 
impuesto de timbre fiscal implica una tasa impositiva efectiva que promedia cerca del 17%. No 
obstante, antes de 1989, existfan varias tasas y exenciones para el impuesto de timbre fiscal, de 
modo que la incidencia de dicho gravamen variaba ampliamente entre los diferentes productos
bdsicos. El impuesto de timbre fiscal estimula la integraci6n vertical paa evitar la tributaci6n 
repetida, discrimina en contra de la subcontrataci6n y puede favorecer a los insumos intermedios 
importados respecto a los internos. Ademds, debido a que es diffcil calcular cudnto impuesto ha 
sido pagado sobre un producto bdsico dado, resulta problemitico disefiar esquemas razonables 
de reintegro para las exportaciones. 

La tributaci6n directa, que cubri6 cerca del 30% de los ingresos impositivos en 1989, era 
engorrosa. Por ejemplo, el impuesto sobre la renta personal tenfa 25 categorfa impositivas
diferentes con tasas que oscilaban desde el 7.4% al 60%; el impuesto sobre la renta para las 
empresas tenfa cinco categorfas, con tasas que oscilaban entre el 15% y el 35%. En ambos 
casos, 	los reglamentos eran muy complicados y la aplicaci6n muy difftil. 

Despuds de la toma de posesi6n en junio de 1989, el actual gobierno se dispuso a reformar el 
sistema tributario. A continuaci6n se sefialan algunos de los principales pasos que se dieron: 

* Unificaci6n del impuesto de timbre fiscal en un 5% para todas las transacciones 

y elirinaci6n de las exenciones. 

" Reducci6n de las tasas del impuesto sobre la renta personal y empresarial. 

* 	 Eliminaci6n de los impuestos al consumo que tenfan un bajo rendimiento. 

" 	 Eliminaci6n de los impuestos a la exportaci6n del azdcar y de los camarones. 

* 	 Modificaci6n y reducci6a del impuesto a la exportaci6n del cafr. 

" 	 Modificaci6n y reducci6n de los aranceles a la importaci6n como se seial6 bajo 
las reformas comerciales. 

El impuesto cafottaleo arroj6 al 21.5% y *124% do los ingrcoa tributarios en 1985 y 1987, respoctivamonte. En 1986, cuando los 
procioa del caf6 m olovaron on ibrma drdsuica, el inipueto cafotalero repreent6 mas del 46% dol ipngto total. En 1989, un ma slo pant los 
precios del cafM, o61o un 7% do los ingroeo tributarios provinron do dicho producto. 
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* 	 Planes para reemplazar el impuesto de timbre fiscal con un impuesto sobre el 
valor agregado (IVA) para mediados de 1992. 

A consecuencia de estos cambios, los ingresos tributarios aumentaron en 1990 a cerca del 8.3 % 
del PIB, a diferencia del 7.6% en 1989. Estos resultados han estado un poco por debajo de las 
expectativas, existiendo indicaciones de que la culpa es de la administraci6n tributaria. 

El gobiemo se ha lanzado en un programa para fortalecer la administraci6n y aplicaci6n del 
d6bil regimen tributario del pals, programa que incluye los siguientes pasos: 

* 	 Eliminar los mecanismos de escapatoria, aumentando al mismo tiempo la 
penalizaci6n por evasi6n y cobrando intereses por mora. 

* 	 Cambiar los procedimientos de auditorfa para poder identificar ms ffcil y 
r-,pidamente las cuentas problema y eliminar la auditorfa excesiva de unas pocas 
cuentas. 

* 	 Disefiar un procedimiento de retenci6n para los bancos y los impuestos de las 
empresas que reciben impuestos retenidos, oblig~ndolos a que los remitan con 
celeridad al gobierno. 

* 	 Capacitar al personal. 

Desafortunadamente, el principal obst~culo individual para mejorar en forma significativa la 
tributaci6n en El Salvador tiene que ver con el personal. Los sindicatos, que se oponen al 
gobierno, se han hecho muy activos en el Ministerio de Hacienda. Hay paros laborales 
frecuentes; los procedimientos y directrices administrativas no se siguen y a menudo, los intentos 
por cambiar los procedimientos y las leyes tributarias tropiezan con una oposici6n paralizante. 
S61o con gran dificultad se logra disciplinar a los trabajadores, siendo mucho m s diffcil 
despedirlos. De hecho, las dificultades administrativas de este tipo en el Ministerio de Hacienda 
representan probablemente el factor individual m s importante que determina los continuos 
problemas fiscales del pafs. El control del gasto ha sido bastante exitoso, en especial tomando 
en consideraci6n las necesidades ingentes del pals. Sin embargo, los intentos por poner en 
ejecuci6n cambios importantes en el disefio tributario han dado resultados muy modestos y 
desalentadores.' 

2.1.5 	 Polftica monetaria y banca-ia 

Despu6s de las nacionalizacones en 1980, el estado tom6 a su cargo los bancos comerciales y 
las asociaciones de ahorro y prdstamo. Para 1989, despu6s de una d~cada de intervenci6n 

.Las empreoas aut6nomaa do propiedad estatl, oanparticular Iscompaga do elctricidad CEL, han sido I&principal fuonte del dificit 
fiscal. El ddficit de Ia CEL tn 1988 alcaw6 crca del I% del PB. A partfir do 1989, so tarifas pars cubrir los gstoolovaron l" correntes,
habiindo.%puesto fin al desangro presupuostario. No obht, no so ha aplicado a Its impress ptiblicas ningldn principio congruento pars I&
fijsci6n do precios, tal como Is fijaci6n do precios al costo marginal. Por eUo, si bien las tarifas han eliminado los grandes d6ficits, ls mismas 
no garantizan tampoco una asignaci6n oficiento do los recursos dentro do los sectorcs afectados. 
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piblica, todos los bancos del pats estaban insolventes segln los criterios normales de solvencia. 
A lo largo de ese perfodo, el gobiemo habfa obligado a los bancos a conceder pr~stamos a tasas 
de interds negativas a un gran ntimero de grupos de interds especial, incluido el gobiemo mismo. 
Una porci6n importante de la cartera de cada banco estaba integrada par prdstamos en mora, 
consider~ndose gran parte de dichas carteras como pdrdidas. Despuds de la toma de posesi6n en 
1989, el actual gobierno inici6 el proceso de reprivatizar los bancos, proceso que incluy6 los 
siguientes pasos: 

* 	 Cerrar los bancos particularmente d~biles y hacer la fusi6n de sus activos con los 
de otros bancos. En la actualidad existen cinco bancos comerciales. Desde 1989, 
tres han sido consolidados con otros y uno se liquid6. 

* 	 Recapitalizar los bancos, par medio de la transferencia de activos no redituables 
al gobierno a cambio de bonos gubernamentales. 

* 	 Mantener un incentivo para que los bancos recuperaran activos asociados con 
activos no redituables. Mientras el gobiemo detente la propiedad de la cartera no 
redituable, los bancos que prestaron originalmente el dinero en cuesti6n recibir-n 
el 10% de cualquier suma recurerada. 

* 	 Vender los bancos comerciales al sector privado. 

" 	 Repetir estos pasos par las asociaciones de ahorro y prstamo y para la banca 
hipotecaria. Habfan siete instituciones que eran entidades de ahorro y prdstamo, 
pero los cambios legales recientes las han convertido a todas en compafifas 
financieras de base m s amplia. 

En la actualidad, el gobierno ha puesto en ejecuci6n los tres primeros pasos y se encuentra en 
el proceso de vender los bancos. Dos de ellos estAn siendo ofrecidos al puiblico y el plan consiste 
en vender los cinco dentro de un perfodo de dos aias. Sin embargo, estas ventas encierran 
algunos problemas. 

* 	 Los empleados de cada banco tienen la primera opci6n para comprar acciones en 
los mismos par un perfodo de 120 dfas. Esto prolonga el procedimiento de venta 
y el perfodo dentro del cual los incentivos para los bancos son inciertos.1 

* 	 Todo comprador individual de acciones en un banco est, limitado al 5 % del total. 
Si bien es probable que se encuentren vfas para superar este lfmite, es improbable 
que se puedan vender suficientes de estas proporciones pequefias como para que 
resulten en la venta de todos los bancos. De hecho, de aplicarse en forma estricta 
la regla del 5 %, es probable que los bancos nunca se privaticen. 

1 Las acciones dol primer banco a met privatiado han oado an oferta pare toe empleados desd agosto do 1991, por par octubro do 

ame mimmo ado no a habEa comprado una ola d oUsam. 
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*S Existe gran incertidumbre sobre 1o que sucederfa de fracasar la privatizaci6n. La 
ley establece que rodo banco individual tiene que ser privatizado dentro de los 18 
meses siguientes a la fecha en que se haya puesto en venta por primera vez. 
Ademns especifica que la privatizaci6n de los bancos comerciales tiene que
completarse dentro de los dos aios a partir del momento en que fue promulgada
la ley (es decir, abril de 1991). No se especifica lo que sucederd de no poderse
privatizar los bancos. Algunas de las interrogantes importantes a las que no se ha 
dado respuesta son: ,qu6 suceder, con los bancos que sean privatizados s6lo en 
forma parcial?; Lquedan entonces sus acciones sujetas a una licitaci6n abierta?; 
si el sector pdiblico adn posee bancos al finalizar los dos afios, ,serAn los mismos 
liquidados? 

0 	 Al finalizar los dos afios, se pueden constituir nuevos bancos. Sin embargo, de 
ser todavfa aplicable la regla del 5%, no es probable que surjan nuevos bancos, 
ya que la misma eliminarfa en forma eficaz las inversiones extranjeras en bancos 
salvadorefios. 

Han ocurrido cambios importantes en la ley que gobierna al banco central (BCR). El gobierno
central est, obligado a cubrir las p~rdidas del banco central que est6n asociadas con su papel en 
la conducci6n de la polftica monetaria, pero la capacidad del BCR para financiar los d6ficits 
fiscales estA limitada en forma estricta. Mds ain, el BCR ha adquirido una autonomfa mucho 
mayor con la eliminaci6n de la Junta Monetaria, la cual habfa sido politizada y habfa empujado
al BCR hacia maniobras monetarias inflacionarias. Ahora al BCR se le prohibe, de manera 
efectiva y eficaz, ofrecer cr&titos subsidiados y programas de cr&Iitos dirigidos. Cualquier
subsidio futuro tiene que estar cubieito por transferencias directas del gobierno central. 

2.2 	 .Reformas de las poifticas agrcolas 

A partir de junio de 1989, el gobierno de EL Salvador ha implementado varias reformas de 
polfticas en el sector agrfcola, y especfficamente en la comercializaci6n agrfcola, la tenencia de 
la tierra, reformas institucionales, y finanzas agrfcolas, las cuales se cubren en esta secci6n. 

2.2.1 	 Comercializaci6n arfcola 

Desde 1980 hasta junio de 1989, la comercializaci6n de los principales productos agrfcolas 
estuvo dominada por monopolios controlados por el estado ineluido INCAFE (caf6),
INAZUCAR (azdicar), COPAL (algod6n), y el rRA (granos bisicos). Esta comercializaci6n 
centralizada era altamente ineficiente; condujo a la corrupci6n y a pagos en mora a los 
productores a precios por debajo de los niveles del mercado libre. Ademds, la mayorfa de los 
productos agrfcolas tenfan controles de precios. 

A partir de junio de 1989 se emprendieron las siguientes refornas en la comercializaci6n: 

0 	 Se elimin6 el monopolio de INCAFE sobre la comercializaci6n del cafe, 
permitiendo la competencia por parte de los exportadores privados. Se cre6 el 
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Consejo Salvadorefilo del Cafe (CSC) para poner en ejecuci6n las politicas 
cafetaleras y mantener vigilancia sobre la comercializaci6n de dicho producto. El 
CSC vigila los contratos de exportaci6n de cafd y certifica la calidad de cada 
embarque, permitiendo la competencia en la compra del cafd a los productores 
y el procesamiento de los granos para la exportaci6n. Los exportadores estAn en 
capacidad de colocar al cafM salvadorefio en los mejores mercados y transferir 
dichas ganancias al productor. Ademds, los productores estn- r-ibiendo sus 
pagos en forma puntual. 

" 	 INAZUCAR ya no es el dnico exportador de azdcar, a pesar de que la Comisi6n 
Nacional para el Desarrollo del Sector Azucarero sigue fijando las cuotas de 
exportaci6n, las reglamentaciones para las ventas intemas y los controles de 
precios. Esta comisi6n distribuye las cuotas y fija los precios de la carha de 
azucar. 

• 	 COPAL ya no es un monopolio para la comercializaci6n del algod6n. 

* 	 Los empleados del IRA fueron despedidos y el g, biemo tiene planeado vender 
todos sus activos. Esto elimin6 al IRA como comercializador de los granos 
b~sicos y liberaliz6 la comercializaci6n de los mismos. 

* 	 Se estableci6 un mecanismo de banda de precios (grav1menes variables) para las 
importaciones del mafz amarillo y arroz (para m~s detalles, v(ase Unidad de 
Anlisis de Polfticas, agosto de 1991). El gobierno de El Salvador tiene la 
intenci6n de fijar una banda de precios para las importaciones de maicillo. 

0 	 Se eliminaron los controles de precios sobre la mayorfa de los productos agrfcolas
(vdase el 4.2.1 para una lista de los productos bsicos que adn tienen controles 
de precios). 

2.2.2 	 Tenencia de la tierra 

La falta de seguridad respecto a las tierras es una de las limitaciones a las inversiones en la 
agricultura. El gobierno de El Salvador ha dado pasos para mejorar la situaci6n, incluida la 
promulgaci6n de dos leyes nuevas que afectan la tenencia de la tierra y los mercados de tierras 
en El Salvador. 

" Decreto No. 713 del 20 de febrero de 1991: Ley para el Financiamiento de la 
Pequefla Propiedad Rural, la cual crea un banco de tierras para financiar las 
transacciones voluntarias de tierras para los pequefilos productores. 

* Decreto No. 747 del 12 de abril de 1991: Ley del Rdgimen Especial del Dominio 
de la Tierra Comprendida en la Reforma Agraria, la cual ofrece a los 
participantes en la reforma agraria agrupados en cooperativas, una vfa alternativa 
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para administrar sus parcelas. Pueden decidir continuar como una finca colectiva; 
dividfir la finca en parcelas, cada una con una administraci6n independiente; o 
hacer una combinaci6n de ambas cosas, en cuyo caso reciben un tftulo de la tierra 
y la opci6n de comprar la misma. 

2.2.3 	 Reformas institucionales 

Ademds de las reformas institucionales mencionadas bajo la comercializaci6n agrfcola, el 
gobiemo de El Salvador inici6 lo siguiente: 

0 	 Se aboli6 el ISIC y se constituy6 una nueva organizaci6n privada (PROCAFE) 
para la realizaci6n de investigaci6n sobre el cafd y para proporcionar asistencia 
t~cnica directa a los productores. 

* 	 Como un primer paso hacia la privatizaci6n, se transfh-i6 a la Fundaci6n 
Empresarial para el Desarrollo Educativo (FEDAPE), la administraci6n de la 
Escuela Nacional de Agricultura (ENA). 

2.2.4 	 Sector financiero agrfcola 

Los bancos estn plagados con moras en sus carteras agrfcolas, las cuales limitan su disposici6n 
a conceder cr~ditos al sector agrfcola, en especial a las cooperativas de la reforma agraria. El 
gobierno de El Salvador ha tomado varias medidas para aliviar la situaci6n, incluidas las 
siguientes: 

* 	 El BCR refinanci6 un total de 550 millones de colones adeudados por las 
cooperativas de la reforma agraria (Fase I), lo cual les permiti6 recuperar su 
capacidad y solvencia crediticia. 

* 	 Se cre6 un fondo de garantfa con el fin de proporcionar garantfas para los 
prdstamos agricolas. El banco paga el 2% y el prestatario otro 2%. El fondo 
garantiza hasta el 70% del monto del cr&Iito. Desde el 30 de septiembre de 1991, 
el fondo ha otorgado garantfas por un valor de 46 millones de colones en 1,193 
prdstamos, por un total de 82 millones de colones en cr&Iitos.1 

1 Eo esuoIn un idorrie del Fondo. 

27 



3. EFECTO SOBRE LA AGRICULTURA
 

La meta de las reformas de politicas adoptadas desde junio de 1989 era crear un ambiente de 
libre mercado que estimulara la inversi6n en las Areas productivas, mejorara la eficiencia 
econ6mica en la asignaci6n de recursos, incrementara la conducta competitiva en la industria 
local, y estimulara un crecimiento econ6mico equitativo y sostenible. 

En esta secci6n se analiza si las politicas sectoriales y macroecon6micas que se han venido 
siguiendo desde junio de 1989 han tenido un efecto sobre la agricultura. Allf donde hayan tenido 
un efecto, se intenta identificar la fuente del mismo. Algunas reformas de polftica
macroecon6mica afectan directamente las actividades individuales. Otros cambios 
macroecon6micos afectan al ambiente global dentro del cual tiene lugar la actividad econ6mica. 
Mds atin, cuando se adoptan reformas de polfticas macroecon6micas en un paquete, como es el 
caso de El Salvador, las mismas tienen un efecto combinado sobre el ambiente econ6mico. Por 
ello, serfa diffcil decir, por ejemplo, que "el cambio X en la polftica macro ha tenido un efecto 
Y sobre la actividad Z". Mis bien, es necesario examinar la actividad Z para ver si ha podido 
ser influenciada por el paquete de reformas. 

Es posible que las refom..as recientes atn no hayan afectado al sector agrfcola, pero se espera 
que lo hagan en el futuro. Debido a que las reformas de polfticas s6lo se pusieron en ejecuci6n
hace dos afios, los efectos resultantes de fen6menos naturales no pue,,en diferenciarse o 
distinguirse de aqud11os resultantes de las reformas de polfticas. A largo plazo, las reformas de 
polfticas contribuirAn a la reasignaci6n de los recursos y a una mayor eficiencia econ6mica a 
medida que las unidades de producci6n respondan a un ambiente mis competitivo. 

La metodoiugfa general es la siguiente: 

* Identificar las dimensiones importantes dentro de la economfa agropecuaria. Las 
que hemos resaltado aquf son: valor agregado, producci6n, precios, cr&iitos, 
inversi6n, mano de obra, y comercio. 

* Examinar las variables claves que describen cada dimensi6n seleccionada de la 
actividad econ6mica agropecuaria. Las variables tales como los precios y la 
producci6n son claves. 

* 	 Respecto a las variables claves, preguntar si algo ha cambiado desde junio de 
1989. De no haber cambios observables, no se puede defender la posici6n de que 
los cambios de polfticas hayan afectado a dicha variable. 

* 	 Al encontrar cambios en las variables claves, determinar por qu6. ,Puede 
asociarse en forma 16gica el cambio con una (o una combinaci6n) de las reformas 
de polfticas macroecon6micas y sectoriales? 

* 	 Cuando se puedan asociar en forma razonable los cambios con las reformas de 
polfticas, se describe la naturaleza de dicha relaci6n. 
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3.1 Vgalogrggdo 

El valor agregado agropecuario brinda una medici6n de la contribuci6n de la agricultura al 
producto interno bruto. Al deflactArs-.ie, el valor agregado agropecuario se convierte en un 
indicador del volumen de produccidn. 

El valor agregado agropecuario, a precios constantes de 1962, declin6 desde 1985 de 742 
millones de colones a 727 millones de colones en 1988. En 1990, el valor agregado agropecuario 
aument6 a 785 millones de colones, equivalente a un crecimiento del 7% (Cuadro 3.1). Esta 
recuperaci6n en la producci6n agropecuaria podrfa asociarse con las reformas de polfticas 
adoptadas desde junio de 1989 y a las expectativas de los productores de reformas ulteriores. 

Los contribuyentes mis importantes al valor agregado agropecuario son el cafd (29%), granos 
bdsicos (19%), avicultura (18%), ganaderfa (15%), y cala de azdcar (3%). Estas actividades 
representan el 85 % del valor agregado agropecuario total (Figura 3.1). Visto que 6stas son las 
actividades mds significativas del sector, el andlisis se concentra en las mismas. Los cambios en 
el resto de las actividades tienen un efecto mfnimo sobre la economfa. 

Hay un producto que sobresale dentro de cada Figura No. 3.1 OlstrIbucl6n del Valor j 
rlad" i 19q U 

grupo principal por su contribuci6n al valor Aegoft a M 

agregado agropecuario. El caf6 sigue siendo 
el contribuyente m~s importante, seguido por 
el mafz, los huevos, y la leche. Estos cuatro 
productos representan el 63% del valor 
agregado agropecuario total. 

El cafd, seguido por los granos bdsicos, la 
cafra de azudcar y la ganaderfa (Cuadro 3.2) GuAf 02) 

fueron los que mds contribuyeron a la tasa de 
crecimiento del 7.4% A^UlAen el valor agregado f(180o%) 
agrop cuario en 1990. El cafM contribuy6 un 
72 %al crecimiento en 1990; mientras que los 
granos bdsicos contribuyeron un 14 %;la carla Fus:cAt No. 3.1 
de azdcar, 10%; y la ganaderfa, 9%. El 
crecimiento en el sector de la ganaderfa fue 
debido a la leche. 

En el lado negativo, las principales reducciones se han producido en la pesca y el algod6n. La 
reducci6n en la pesca fue debida sobre todo al camar6n. La mayorfa de la producci6n 
camaronera proviene de la pesca, y se ha reducido el ndmero de licencias par barcos pesqueros 
debido a la sobrepesca. En el futuro, la producci6n camaronera debiera aumentar a medida que 
las nuevas fincas de camarones alcancen su produccidn plena. En cuanto al algod6n, el cultivo 
ha declinado en forma constante con el deterioro gradual de la industria. 
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Cuadro No. 3.1 Valor Agregado del Sector Agropecuario, El Salvador, 
Precios Constantes de 1962. 

(Miles de Colones de 1962) 
Afio Diferencia 

Descripci6n 1985 1986 1987 1988 1989 1990 90-89 
CULTIVOS 480,534 445,789 453,820 435,416 429,900 480,700 50,800 

DE EXPORTACION 288,713 259,759 271,581 220,900 219,000 261,500 42,500

Cafd 230,967 214,591 229,739 186,817 189,300 228,600 39,300
 
Algod6n 28,226 14,008 12,753 10,706 7,600 5,600 (2,000)
 
Cafla de Azdicar 29,520 31,160 29,089 23,377 22,100 27,300 5,200
 

GRANOS BASICOS 122.733 115,393 113,193 146,045 141,600 149,000 7,400
 
Mafz 77,130 68,075 90,097 92,838 91,700 93,900 2,200
 
Frijoles 12,664 18,382 9,041 21,103 16,500 21,500 5,000
 
Arroz 18,404 14,195 11,235 15,300 17,000 15,400 (1,6001
 
Maicillo 14,535 14,741 2,820 13,804 16,400 18,200 1,800
 

OTROS CULTIVOS 69,088 70,637 69,046 68,471 69,300 70,200 900 
Panela 828 804 820 820 800 80) 0 
Tabaco 7,786 7,178 6,366 6,674 5,900 5,700 (200) 
Semilla de Algod6n 4,071 2,309 2,003 1,660 1,200 900 (300) 
Henequ6n 5,718 5,632 6,132 5,173 5,900 6,000 100 
Kenaf 585 714 925 945 1,300 1,500 200 
CULTIVOS MENORES 50,100 54,000 52,8)0 53,199 54,200 55,300 1,100 
Ajonjolf 3,998 3,985 4,018 33 
Bfilsamo 460 460 460 0 
Nuez de Oliva 483 483 472 (11) 
Copra de Coco 632 632 632 0 
Frutas y Vegetales 47,625 48,640 49,718 1,078 

GANADERIA 96,089 100,600 106,700 i10,446 114,800 119,600 4,800 
Came de Res 22,497 24,205 24,742 537 
Came de Cerdo, 9,541 8,629 8,926 297 
Leche 78,408 81,966 85,932 3,966 

SILVICULTURA 28,700 29,100 29,100 28,800 29,100 29,400 300 

PESCA 14,970 17,010 15,700 16,251 14,000 11,600 (2,400) 
Camar6n 14,922 12,353 10,000 (2,353) 
Pescado 1,329 1,647 1,600 (47) 

APICULTURA 3,123 3,400 3,400 3,280 3,000 3,100 100 

AVICULTURA 119,433 123,800 126,000 133,552 140,300 141,100 800 
Came 50,789 53,369 50,167 (3,202) 
Huevos 82,763 86,931 90,933 4,002 

TOTAL 742,849 719,699 734,720 727,745 731,100 785,500 54,400 
Fuente: Banco Central de Reserva. 
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Cuadro No. 3.2 Cambio Porcentual cn el Valor Agregado Agropecuario Con 
Relaci6n al Afto Afi,'crior, El Salvador, 1986 a 1990. 

Descripci6n 

CULTIVOS 


DE EXPORTACION 

Cafd 

Algod6n 

Cafia de Azdcar 


GRANOS BASICOS 
Mafz 

Frijoles 

Arroz 

Maicillo 


OTROS CULTIVOS 
Panela 
Tabaco 

Semilla de Algod6n 

Henequdn 

Kenaf 

CULTIVOS MENORES 
Ajonjoif 

Bdlsamo 

Nuez de Oliva 

Copra de Coco 

Frutas y Vegetalcs 


GANADERIA 
Came de Res 

Came de Cerdo 

Leche 


SILVICULTURA 

PESCA 
Camardn 

Pescado 


APICULTURA 

AVICULTURA 
Came 

Huevos 


TOTAL 

Fuente: Cuadro No. 3.1.
 

Porcentaje 
Afio del 

1986 1987 1988 1989 1990 Crecimiento 
-7.2% 1.8% -4.1% -1.3% 11.3% 93.4% 

-10.0% 4.6% -18.7% -0.9% 19.4% 78.1% 
-7.1% 7.1% -18.7% 1.3% 20.8% 72.2% 

-50.4% -9.0% -16.1% -29.0% -26.3% -3.7% 
5.6% -6.6% -19.6% -5.5% 23.5% 9.6% 

-6.0% -1.9% 29.0% -3.0% r52% 13.6% 
-11.7% 32.3% 3.0% -1.2% 2.4% 4.0% 
45.2% -50.8% 133.4% -21.8% 30.3% 9.2% 

-22.9% -20.9% 36.2% 11.1% -9.4% -2.9% 
1.4% -80.9% 389.5% 18.8% 11.0% 3.3% 

2.2% -2.3% -0.8% 1.2% 1.3% 1.7% 
-2.9% 2.0% 0.0% -2.4% 0.0% 0.0% 
-7.8% -11.3% 4.8% -11.6% -3.4% -0.4% 

-43.3% -13.3% -17.1% -27.7% -25.0% -0.6% 
-1.5% 8.9% -15.6% 14.1% 1.7% 0.2% 
22.1% 29.6% 2.2% 37.6% 15.4% 0.4% 
7.8% -2.2% 0.8% 1.9% 2.09 2.0% 

-0.3% 0.89' 0.1% 
0.0% 0.09' 0.0% 
0.0% -2.3%' -0.0% 
0.0% 0.09 0.0% 
2.1% 2.29' 2.0% 

4.7% 6.1% 3.5% 3.9% 4.29' 8.8% 
7.6% 2.29' 1.0% 

-9.6% 3.49' 0.5% 
4.5% 4.89' 7.3% 

1.4% 0.0% -1.0% 1.0% 1.09' 0.6% 

13.6% -7.7% 3.5% -13.9% -17.1% -4.4% 
-!.7.2% -19.0% -4.3% 
24.0% -2.99 -0.1% 

8.9% 0.0% -3.5% -8.5% 3.3% 0.2% 

3.7% 1.8% 6.0% 5.1% 0.6% 1.5% 
5.1% -6.0% -5.9% 
5.0% 14.6% 7.4% 

-3.1% 2.1% -0.9% 0.5% 7.49' 100.0% 
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En resumen, el sector agropecuario ha contribuido al crecimiento de la economfa. El valor 
agregado agropecuario ha aumentado significativamente en respuesta a las reformas de poifticas. 
La secci6n que sigue analiza el efecto sobre la producci6n de cada producto bAsico importante 
e identifica, cuando es posible, su relaci6n con las reformas de polfticas. 

3.2 Efectos sobre ]a producci6n 

Como se sefal6 en la secci6n anterior, los principales contribuyentes a la economfa son el cafe, 
los granos bisicos, la avicultura, la ganaderfa, y la carla de azuicar, que representaron el 85 % 
del valor agregado agropecuario en 1990. 

El afilo agricola en El Salvador va de agosto a julio para todos los cultivos exceptuado el caf6, 
en cuyo caso se extiende de octubre a septiembre. Por ende, han pasado dos afios agrfcolas 
completos desde que el gobierno de Cristiani tom6 posesi6n en junio de 1989. Estos afios pueden 
compararse con el desempeflo de la producci6n agr,)pecuaria antes de esa fecha. El Cuadro 3.3 
compara la producci6n, la superficie y los rendimientos para los principales productos agrfcolas 
en los 6ltimos cuatro afios agrfcolas. 

La producci6n agrfcola estd sujeta a variables incontrolables, como por ejemplo las condiciones 
meteorol6gicas. Por ende, es preferible disponer dos afios para la comparaci6n. Al cornparar la 
producci6n promedio de los dos afios mds recientes con los dos afios que les precedieron, todos 
los cultivos muestran aumentos sustanciales en la producci6n, exceptuado el mafz blanco que no 
mostr6 cambio alguno. Los aumentos en la producci6n de los otros cultivos oscilaron entre el 
19% (frijoles) y el 73% (maicillo). 

En la mayorfa de los casos, la fuente del crecimiento fue la productividad, ya que los 
rendimientos aumentaron en forma significativa. Los incrementos en los rendimientos oscilaron 
del 22% (frijo!es) al 72% (maicillo) para los cultivos en los que no hubo cambio en la superficie 
sembrada. Para el arroz y la cafia de azdcar, la fuente de crecimiento fue sobre todo la 
ampliaci6n de la superficie, aun cuando sus rendimientos tambidn mos=raron un cierto 
mejoramiento. La superficie dedicada a la caria de azdcar y al arroz se ampli6 en un 26% y un 
17%, respectivamente, mientras que los rendimientos para los dos cultivos aumentaron en un 
7% y un 8%. 

El afL tuvo su nivel de producci6n mis bajo en dpoca reciente en 1988/89. Logr6 recuperarse 
a 3.6 millones de quintales, pero el pafs tiene el potencial para producir mis. Este aumento fue 
debido sobre todo a incrementos en la productividad. No obstante, tanto el rendimiento como 
la superficie sembrada se encuentran por debajo del nivel de 1982/83, cuando la producci6n 
excedi6 los cuatro millones de quintales en una superficie de 260,000 manzanas con 
rendimientos de 15.52 qq/mz. 

El mafz por otra parte, alcanz6 su nivel de producci6n mis alto en la historia ('igura 3.2). La 
producci6n r6cord ocurri6 en una superficie cosechada tambidn rword, pero los rendimientos 
recientes se encuentran por debajo del rendimiento promedio alto hist6rico de 33 qq/mz 
alcanzado en 1984/85. AMn los 33 qq/mz representan un rendimiento bajo que puede incrementarse. 
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Cuadro No. 3.3 Producci6n, Area Cosechada y Rendimientos de los Principales Cultivos, El Salvador, 1981/82 a 1990/91
Aro Cosecha Media Media Carrbio Porcentual

Cultivo 81182 82/83 83/84 84/85 85/86 86/87 87/88 88/89 89/90 90/91 (1)&(2) (3)&(4) (6)/(5) (3)/(2) (4)/(3) 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

PRODUCCION (Miles de QQ), CANiA DE AZUCAR (T.C.)
Caf6 
Malz Blanco 
Frijoles 
Maicillo 
Arroz Granza 

3,361 
10,868 

832 

2,950 

1,090 

4,030 
9,000 

830 

2,700 
770 

3,860 
9,633 

918 

2,277 

940 

3,595 
11,461 

1,056 

3,054 

1,377 

2,849 
10,769 

751 

2,883 

1,498 

3,140 
9,500 

1,094 

3,207 

1,020 

3,250 
12,576 

531 

564 

915 

2,034 
12,956 

1,240 

3,333 

1,246 

3,570 
12,794 

969 

3,250 

1,385 

3,520 
13,100 

1,145 

3,492 

1,341 

2,642 
12,766 

886 

1,948 

1,080 

3,545 
12,947 

1,057 

3,371 

1,363 

34. 
1.4 

19.41 

73.0% 

26.2% 

75.5% 
-1.2 

-21.9% 

-2-5% 

11.2% 

-1.4% 
2-4% 

18.2% 

7.4% 

-3.2% 
Caria Aztjcar 2,118 2,711 3,119 3,213 3,429 3,185 2,527 2,290 2,930 3,583 2,409 3,256 35.2% 27.9% 22.3% 

AREA COSECHADA (Miles de Manzanas) 
Cafr 
Malz Blanco 
Frijoles 
Maicillo 
Arroz Granza 
Caifa Azijcar 

260.0 

395.0 

71.0 

165.0 

19.8 

39.2 

259.7 

341.0 

79.4 

170.0 

16.0 

45.0 

253.7 

345.0 

80.5 

158.0 

18.0 

48.6 

248.2 

347.7 

82.5 

166.0 

21.9 

52.0 

243.7 

362.1 

83.3 

163.4 

k4.7 

55.2 

234.2 

368.1 

87.1 

171.5 

17.2 

58.7 

240.7 

398.5 

89.3 

178.7 

16.7 

48.3 

245.7 

402.8 

96.1 

174.2 

19.7 

41.3 

250.0 

394.7 

91.6 

170.9 

22.2 

51.8 

255.0 

402.6 

89.5 

184.7 

20.4 

61.5 

243.2 

400.7 

92_7 

176.5 

18.2 

44.8 

252.5 

398.7 

90.6 

177.8 

21.3 

56.7 

3.1% 

-0.5% 

-2.3% 

0.8% 

17.9 

26.5% 

1.8% 

-2.0% 

-4.7% 

-1.9% 

12.79 

25.4% 

20% 

-0% 

-2-3% 

8.1% 

-8.1% 

18.7% 

RENDIMIENTOS (QQ/mz). CA 
Ca6 12.93 15.52 
Malz Blanco 27.51 26.39 
Frijoles 11.72 10.45 
Maicillo 17.88 15.88 
Arroz Granza 55.04 48.13 
Carla Az(jcar 54.02 60.25 

A DE AZUCAR (T.C./mz) 
15.21 14.48 11.69 
27.92 32.96 29.74 

11.41 12.80 9.02 
14.41 18.40 17.64 
52.22 62.87 60.63 
64.18 61.78 62.12 

13.41 

25.81 

12.56 

18.70 

59.33 

54.25 

13.50 

31.56 

5.95 
3.16 

54.76 

52.32 

8.28 

32.17 

1.90 

19.13 

63.24 

55.46 

14.28 

32.42 

10.58 
19.02 

62.40 

56.56 

13.80 

32.54 

12.80 

18.91 

65.74 

58.26 

10.86 

31.86 

9.55 
11.04 

59.35 

53.76 

14.04 

32.48 

11.67 
18.96 

64.00 

57.48 

29.2% 

1.9% 

22.2% 

71.7 

7.8 

6. 

72.5 

0.8% 

-18.0% 
-0.6% 

-1.3 

2.0% 

-3.3% 

0.4% 

21.0% 

-0.6% 

5.4% 

3.0% 
Fuente: MAG, Direcci6n General de Economfa Agrlcola. 



Figura No. 3.2 Maiz: Producci6n y Rend,El Salvador, 1978/79 a 1990/91 
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Los fAriies lograron rendimientos altos record, pero se redujo la superficie sembrada (Figura 
3.3). La mayor superficie sembrada fue de 96,000 manzanas en 1988/89. 

La producci6n de maicillo se encuentra a un nivel alto record, asf como tambidn la superficie 
y los rendimientos (F;gura 3.4). Sin embargo, los rendimientos todavfa se pueden incrementar 
en forma considerable si se introducen variedades mejoradas de maicillo rojo para alimento de 
animales. Dichas variedades son resistentes a la sequfa y arrojan rendimientos superiores a los 
60 qq/mz. 

Los rendimientos del a se encuentran a niveles altos hist6ricos. Sin embargo, esto no estA 
acompafiado por una producci6n r6cord debido a la reducci6n en la superficie sembrada (Figura 
3.5). La superficie sembrada en 1990/91 fue de 20,000 manzanas, mientras que el nivel hist6rico 
mts alto fue de 25,000 manzanas en 1985/86. 

La producci6n de cafia de azicar se encuentra a un nivel hist6rico alto debido a la ampliaci6n 
de la superficie. Los rendimientos se encuentran en 58 T.C./mz, lo cual es inferior al obtenido 
en 1983/84 de 64 T.C. El aspecto mds crftico de la calia de azilcar es el contenido en azicar y 
no el tonelaje por manzana. En El Salvador, el contenido de azdcar es muy bajo. Los 
rendimientos se encuentran alrededor de 166 libras/T.C., si bien debieran estar por encima de 
200. Los productores siembran variedades con una elevada producci6n de biomasa y aplican 
niveles altos de nitr6geno. El punto clave en la industria azucarera consiste en concentrarse en 
la producci6n de azdcar y no en el volumen de calia de azdcar. La industria tiene que comenzar 
a reemplazar variedades y modificar las pricticas de administraci6n para incrementar la cantidad 
de azdcar por manzana. 

En general, la producci6n agrfcola se ha mantenido o incrementado durante 1990/91 respecto 
a la cosecha de 1989/90. Las tasas de crecimiento mds altas se encuentran en la caila de azuicar 
y los frijoles. La fuente de crecimiento para los frijoles fue el rendimiento, y para el azdlcar, la 
ampliaci6n de la superficie sembrada. Se esperaba que la cosecha de 1991/92 aumentara para 
todos los cultivos. Sin embargo, la reciente sequfa ha afectado a la producci6n de mafz, maicillo, 
y arroz, de modo que la misma disminuir, respecto a los niveles del afto pasado. Los efectos 
sobre la producci6n del cafd y de la calia de azilcar no se habfan ai estimado para octubre de 
1991. 

En el caso de la avicultura y la ganaderfa, s6lo se dispone de datos de un aflo despu6s de junio 
de 1989 para comparar el desempefio. Las estadfsticas para estas actividades se informan 
anualmente. La producci6n de huevos aument6 casi un 5 %en 1990 y la producci6n de came de 
pollo permaneci6 invariada. La producci6n de leche aument6 un 11 % en 1990, despuds de no 
haber experimentado cambio alguno en 1989. La producci6n de came de res declin6 un 3% 
despuds de un aumento del 12% en 1989, siendo esto un signo saludable ya que aument6 el 
tamafio de la manada un 3.7%, lo cual indica inversiones en el sector (Cuadro 3.4).' 

1 Existsuna subestinmci6n constant. on asestadsticasrclativas a la aviculwrsy a isganaderfa ya quo W1oincluyen I&producci6n do 

Ia fincas comerciales. La producci6a a partir do fincas no comrorciale, es significativa. poro no s d;spono do stimacionos. 
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Figura No. 3.4 Maicillo: Produccidn y i 
Rend, El Salvador, 1978/79 a 1990/91 
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Los precios nominales a nivel de finca para los principales productos agrfcolas han aumentado 
desde junio de 1989. Sin embargo, los precios deflactados a nivel de finca han dado resultados 
mixtos. En el Cuadro 3.5 se resumen los precios promedio para los principales productos 
agrfcolas en precios nominales y deflactados. Aparte del promedio simple de los precios, se 
ponderan ademAs los precios mensuales de los granos bdsicos por niveles de producci6n 
mensual.2 

Cuadro 3.4 

Produccidn ganadera y avfcola, El Salvador, 1981 a 1990. 

Afo Cambio 
porcenal 

Producto 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 (2)/(1) (3)/(2) 

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

AVICULTURA 

Huevos (milloner do 596.4 617.0 533.8 654.6 695.4 650.0 625.8 670.0 650.0 680.1 -3.0% 4.6% 
unidades) 

Came (millonesd libras) 34.8 41.7 46.9 52.4 62.5 67.5 65.6 66.5 71.0 71.4 6.8% 0.6% 

GANADERIA 

LUche(millonesdolitrws) 240.9 239.8 217.2 233.5 240.1 269.7 270.0 286.2 284.6 316.3 -0.6% 11.1% 

Came do rea (Mmllones do 53.8 54.2 53.4 53.7 51.1 41.1 45.9 54.3 61.1 59.1 12.5% -3.3% 
libras) 

Reses (miles do cabezas) 1,106 954 937 929 980 1,050 1,088 1,1 1,176 1,220 2.8% 3.7% 

FUENTE: MAO, Dirocci&d General do Economfa Agropocuaria. 

Los Uinicos dos cultivos en los que mejoraron los precios al productor desde 1988/89 a 1989/90 
fueron el mafz y la calia de azdcar. Dichos aumentos se perdieron en la cosecha de 1990/91, 
cayendo por debajo de los precios de 1988/89. El arroz, los frijoles, y el maicillo 
experimentaron incrementos de precios significativos en el aflo cosecha 1990/91, si se les 
compara con 1989/90 (Cuadro 3.5). 

1Los precios fMe=r deflactados segdn al [PC do 1978. 

2 Los data#pars ao ejercicio s incluyen on l Apdndice A. 
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Cuadro 3.5 Precios al Productor de los Principales Productos Agrfcolas, 
El Salvador, 1987/88 a 1990/91 

Arlo Cosecha Cambio Porcentual 
Cultivo Unidad 87/88 88/89 89/90 90/91 88/89 89/90 90/91 

PROMEDIOS SIMPLES 
PRECIOS NOMINALES 
CafM Col/QQ 344.45 365.56 396.14 382.65 6.1% 8.4% -3.4% 
Mafz Blanco Col/QQ 37.11 44.93 59.49 64.09 21.1% 32.4% 7.7% 
Frijol Col/QQ 207.26 176.91 195.03 269.02 -14.6% 10.2% 37.9% 
Maicillo Col/QQ 38.85 41.26 47.41 53.82 6.2% 14.9% 13.5% 
Arroz Granza Col/QQ 69.52 48.58 49.45 93.53 -30.1% 1.8% 89.1% 
Cara Azi~ca Col,'S.T. 75.00 80.00 98.00 115.00 6.7% 22.5% 17.3% 

PRECIOS DEFLACTADOS POR EL IPC DE 1978
 
CafM Col/QQ 89.87 79.65 72.75 57.15 -11.4% -8.7%/ -21.4%
 
Mafz Blanco Col/QQ 7.97 8.26 8.78 8.09 3.6% 6.3/ -7.9%
 
Frijol Col/QQ 43.30 32.72 28.83 34.02 -24.4% -11.9% 18.0%
 
Maicillo Col/QQ 8.34 7.66 7.05 6.82 -8.2% -8.0%/ -3.3%
 
Arroz Granza Col/QQ 14.28 9.03 7.32 11.74 -36.8% -18.9% 60.4%
 
Cah'a Azt~ca Col/S.T. 19.57 17.43 18.00 17.18 -10.9% 3.3% -4.6%
 

PROMEDIOS PONDERADOS 
PRECIOS NOMINALES 
Mafz Blanco Col/QO 33.61 39.03 48.57 55.22 16.1% 24.4%' 13.7% 
Frijol Col/QQ 148.47 160.95 180.17 235.01 8.4% 11.9% 30.4% 
Maicillo Col/QQ 36.90 35.82 43.68 52.99 -2.9% 21.9% 21.3% 
Arroz Granza CCI/QQ 53.37 46.40 72.43 -13.1% 56.1% 

PRECIOS DEFLACTADOS POR EL IPC DE 1978
 
Mafz Blanco Col/QQ 7.68 7.52 7.75 7.30 -2.1% 3.1% -5.8%
 
Frijol Col/QQ 32.74 30.58 28.09 30.52 -6.6% -8.1% 8.7%
 
Maicillo Col/QQ 8.19 6.77 6.63 6.76 -17.3% -2.1% 2.0%
 
Arroz Granza Col/QQ 10.26 7.29 9.47 -28.9% 29.9%
 
Fuente: MAG, Direcct6n General de Economfa Agropecuaria, 

_ 

y Ap6ndlce A,
 
Cuadros A-6 a A-1 3. 
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Los precios nominales al productor del o aumentaron, pero los precios deflactados declinaron 
(Figura 3.6). Se liberaliz6 la comercializaci6n del cafd y se redujo el impuesto a la exportaci6n. 
Es el mercado quien dicta ahora el tipo de cambio para los exportadores de caf6. No obstante, 
el perfodo postreforma coinci.i6 con la suspensi6n del regimen de cuotas de la OIC en julio de 
1989. Desde entonces, los precios internacionales han sufrido una declinaci6n constante. Mis 
ain, el caf6 fue el dltimo producto bdsico que disfrut6 de un tipo de cambio determinado por 
el mercado. Las exportaciones cafetaleras recibieron un tipo de cambio mis bajo que el de las 
exportaciones no tradicionales. 

Varios factores contribuyeron a Figwa No. 3.6 Cafg: Precios en Finca 
los precios pa_,a los rn| Nomina. y Deflactado por el IPC de 1978 

/
-b~sicos. La primera cosecha 

despu6s de junio de 1989 se 
recogi6 en el otofio para la " 
mayorfa de los cultivos y en enero 



de 1990 para el maicillo. Las 
___ 

pocas reformas de polfticas i 
adoptadas eran muy recientes y no 
habfan tenido adn su efecto pleno.
Pam la segunda recolecci6n en el 
otofio de 1990 y enero de 1991, 
los precios reales alcanzaron los 
niveles previos como resultado de 
las medidas de reforma. Sin 
embargo, varios factores I 01.. 
restringieron los precios de los MO Caotudtr 

grmos bisicos, eri espcial los 
controles de exportaci6n. Para el Vucitt, riman yaxan WM.L * Pr.@ Df,,od, 
productor, los precios mis 
importantes son los vigentes 
durante la recolecci6n. Con la restricci6n sobre las exportaciones, no existe ningtin mecanismo 
para ampliar el mercado y hacerlo competitivo. El mercado est, restringido dentro de El 
Salvador y son muy pocos los agentes que compiten por comprar y almacenar los granos. 

]r., 

El precio del mafz blanco duranto la recolecci6n cae a los niveles de precio del mafz amarillo 
y del maidillo. Desafortunadarnente, este mafz de primera calidad es dado como alimento a los 
animales cuando se le podrfa exportar a un precio mucho mAs elevado. 

Los precios deflactados al productor del Mafz se han mantenido mfs o menos invariados debido 
a lo estacional de la producci6n. En la Figura 3.7 se representan graficamente los precios
deflactados de las tiltimas cuatro cosechas respecto al ciclo de cosecha. Los precios al productor
han permanecido casi iguales en noviembre, que es cuando se recolecta la mayor parte del mafz. 
Esto no es cierto para el resto del afo. La banda de precios para el mafz ha estado en 
funcknamiento por dos afios, pero s6lo las importaciones son abiertas; las exportaciones estAn 
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Figura No. 3.7 Maiz: Precio en Finca, 
Deflactado IPC de 1978, 87/88 a 90/91 
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restringidas. A medida que se acerca el perfodo de la recolecci6n, los precios al productor caen 
en la medida en que no se exporta el excedente de la producci6n y los comercializadores locales 
y agricultores no compiten lo suficiente para impulsar el precio hacia arriba y reducir el margen 
de precios entre la temporada de la recolecci6n y el resto del aflo. 

Es diffcil superar los controles de exportaci6n. Muchos granos son importados bajo la LP-480, 
la cual no permite exportaciones. El gobiemo se ha rehusado a liberalizar las exportaciones de 
mafz y de frijoles por temor a una escasez. 

Los precios del mafz tambidn se han visto influenciados por los precios de sustitutos cercanos 
que no se encuentran bajo el mecanismo de banda de precios o que tienen un arancel de 
importaci6r, muy bajo. El mafz blanco y el maicillo blanco se producen para consumo humano, 
pero tambidn se utilizan como granos para alimentos de animales. En esta 6itima condici6n, 
representan sustitutos del mafz amarillo, del maicillo rojo y del gluten del mafz. Los 
mezcladores de alimentos para animales utilizan dichos granos como sustitutos segdn el 
movimiento de los precios, con el objetivo de minimizar los costos sujetos a restricciones 
nutritivas. Por ende, se deben considerar todos los sustitutos en la administraci6n del mecanismo 
de banda de precios. 

El mafz blanco y el arroz pueden ser sustituidos por el trigo. Este tiltimo s6lo tiene un arancel 
del 5% y como la mayorfa de las importaciones de trigo se hacen a travs de la LP-480, el 
mismo entra al pals libre de aranceles. E:ta rolftica debe revisarse para imponer un arancel del 
20% sobre las importaciones de trigo. 

Los fJ'Jg..s han tenido una conducta relativamente similar a la del mafz durante noviembre, el 
principal mes de la recolecci6n. Durante dicho mes, los precios se han mantenido casi iguales 
en las tiltimas cuatro cosechas (Figura 3.8). Sin embargo, en el resto del afto, los precios para 
la cosecha de 1990/91 fueron mis altos. Las exportaciones de frijoles tambidn estAn restringidas, 
lo cual impide que los precios se eleven en el momento de la recolecci6n. Los frijoles podrfan 
cultivaxse comercialmente para su exportaci6n a los Estados Unidos y a otros pafses 
centroamericanos donde existe un buen mercado para ellos. Se podrfan desarrollar nuevas 
variedades mejoradas para incrementar la productividad y reducir los costos de producci6n. 

Los precios del maicillo para los aflos cosecha 1989/90 y 1990/91 han sido mejores que los 
precios de 1988/89 durante enero, el principal mes de recolecci6n, pero no asf para diciembre, 
cuando se recolecta una parte importante de la cosecha kFigura 3.9). No obstante, los precios 
han sido inferiores a los precios de la cosecha de 1987/88 en todos los meses. La cosecha de 
1987/88 fue excepcionalmente baja debido a una sequfa severa. Se ha planificado un mecanismo 
de barnda de precios para el pr6ximo aflo cosecha, lo cual debiera mejorar los precios al 
productor tanto para el maicillo como para el mafz. 

Los precios del arroz han sido mejores durante todos los meses de la cosecha 1990/91 (Figura 
3.10). La raz6n principal fue el mecanismo de banda de precios y un incremento en los precios 
internacionales. 
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Figura No. 3.8 Frijol: Precio en Fincall 
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Figura No. 3.10 Arroz: Precio en Finca
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Los precios intemacionales de la igua No. 3.11 Autcari ftmcioa Fica 

cadeazdcar hant venido bajando rcim De.la.tedo, IPC 78 

y se ha reducido la cuota de los 
EE.UU. A medida que ha 
aumentado la producci6n 
azucarera, mayores proporciones 
se han dirigido hacia el mercado 
mundial de azdcar de precios bajos 
(Figura 3.11). " 

Q 
* -

Los precios deflactados de los _ 
huevos han bajado, mientras que --. ..
los precios de la me de polio se 
han mantenido casi iguales. El 
precio de la carne de res aument6 
en un 16% y la lcgh permaneci6 
casi invariada (Cuadro 3.6). 

3.3 Precios de los productos m Cw,,A 
alimentarios *uet,MoDa IP. V..Ufel ail.--fbliD~oa 

Se han logrado grandes avances en 
detener la inflaci6n. El crecimiento del IPC lleg6 a su nivel mlximo con una tasa anual de casi 
el 30% en abril de 1989, cay6 al 19.3% hacia finales de 1990, y descendi6 a una tasa anual del 
12.7% en junio de 1991. En los diltimos aios, los precios de los productos alimentarios han 
subido mds r~pidamente que los de otros artfculos inJuidos en el fndice,1 y los productos 
alimentarios constituyen la mitad del peso dentro del fndice. Hasta ahora en 1991, los precios 
de los productos alimentarios estAn elevAndose un 19.7% (julio de 1990 a julio de 1991) y el 
fndice global est, aumentando, con un valor de. 14.9% a lo largo de ese mismo perfodo. Es 
interesante determinar s los precios de los productos alimentarios siguen ejerciendo una 
"presi6n" ascendente sobre el IPC o si los productos alimentarios so estAn volviendo como 
cualquier otro bien de la canasta de bienes de consumo. 

En el Cuadro 3.7 so compara la relaci6n entre los incrementos en el precio de los productos 
alimentarios y los incrementos en el precio de otros artfculos hicluidos en el IPC. El cuadro 
muestra la relaci6n entre el cambio del fndice de precio s6lo para los productos alimentarios 
respecto al cambio dal IPC global. Una cifra de 1.14 para enero de 1991 significa que los 
precios de los productos alimentarios so elevazon un 14% mns rdpidamente que el IPC global. 
Todas las cifras que aparecen en el cuadro exceden el valor 1, indicando que para el perfodo en 
cuesti6n, los precios de los productos alimentarios siempre ejercieron una "presi6n" ascendente 
sobre el IPC. No obstante, en general, ha venido disminuyendo el grado hasta el cual 

IEl Indice fiz recalibrado por dltima vez en 1978, do modo quo es probable quo macomposicifn no reprosente lo quo debiera wr ahora. 

So cad emprendiendo un proyacto pars recalibrat al[PC. 
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Cuadro 3.6
 
Precios avfcolas y ganaderos, El Salvador, 1987 a 1990
 

Aflo Cambio porcentual 
Producto Unidad 1987 1988 1989 1990 88/87 89/88 90/89 

PRECIOS NOMINALES 

AVICULTURA 

Huevos (Consumidor) Col./100 30.75 32.90 42.04 42.02 7.0% 27.8% 0.0%v 

Came (Consumidor) Col./Lb. 3.76 4.13 4.70 5.82 9.8% 13.8% 23.8% 

GANADERIA 

Res (,F- pie) Col./lb. 2.27 2.06 2.28 3.24 -9.3% 10.7% 42.1% 

Leche (Consumidor) Col./Botella 1.37 1.56 2.03 2.50 13.9% 30.1% 23.2% 

IPC (Dic. 1978) 416.6 498.9 591.9 727.8 

PRECIOS DEFLACTADOS POR EL
 
'PC
 

AVICULTURA 

Huevos (Consumidor) Col./100 7.38 6.59 7.10 5.77 -10.7% 7.7% -18.7% 
Came (Consumidor) Col./Lb. 0.90 0.83 0.79 0.80 -8.3% -4.1% 0.7% 

GANADERIA 

Res (En pie) Col./Lb. 0.54 0.41 0.39 0.45 -24.2% -6.7% 15.6% 

Leche (Consumidor) Col./Botella 0.33 0.31 0.34 0.34 -4.9% 9.7% 0.2% 

Fuente: MAG, Direcci6n General de Economfa Agropecuaria. 

Cuadro 3.7
 

Indices de precios relativos, El Salvador, 1988 a 1991
 
Indice de precios de alimentos/IPC
 

MES: 1988 1989 1990 1991 

Enero 1.10 1.75 1.22 1.14
 

Marzo 1.24 1.58 1.23 1.13
 

Mayo 1.46 1.54 1.13 1.24
 

Julio 1.59 1.48 1.24 1.32
 

FUENTE: BCR, Informe Indices do Precios al Consumidor, julio do 1991. 
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los incrementos en los precios de los productos alimentarios han elevado al IPC. Las relaciones 
de los fndices de precios fueron m6s elevadas en 1988 y 1989 de Inque lo fueron en 1990 y 
1991. 

Es posible que el fndice de precios de los productos alimentarios, al que se hizo referencia en 
el pdrrafo anterior, no represente en forma adecuada los precios r..lativos de los productos 
alimentarios que enfrentan los salvadorefios pobres. El componente ali mentario del IPC contiene 
muchos artfculos que probablemente no son muy consumidos por !o'i pobres, tales como came 
(de varios tipos), pescado, alimentos preparados, bebidas, pan, y otros. De hecho, s6io cerca 
del 26% del componente de los precios de los productos alimentarios del IPC global est, 
constituido por granos b~sicos, los cuales son consumidos por los pobres en proporciones mucho 
mayores. La interrogante de si alguno de los cambios en los precios relativos han estado 
predispuestos contra los pobres se puede responder en parte al examinar si los precios de los 
artfculos que dstos consumen mucho se han movido en forma adversa con relaci6n a los precios 
de otros artfculos. El Cuadro 3.8 cubre esta interrogante. 

Dicho cuadro divide al IPC en dos partes. La primera representa la conducta de los precios de 
los alimentos bdsicos, definidos como el mafz y la harina de mafz, arroz y frijoles. La segunda 
representa los precios de todos los otros artfculos incluidos en el IPC. El fndice resultante fue 
recalculado, tomando a junio de 1989 como mes base, lo cual se corresponde con la toma de 
posesi6n del gobiemo de Cristiani. Se muestran los datos a partir de enero de 1988. Si los 
precios de los alimentos b~sicos se hubieran movido en forma adversa para los pobres, entonces 
el fndice de precios para los alimentos bdsicos habrfa aumentado mds rdpidamente que el de los 
otros artfculos. Se pu&.n hacci varias observaciones: 

* 	 A lo largo de todo el perfodo, el fndice de precios para los alimentos bdsicos ha 
aumentado mds rdpidamente que el de los otros bienes, elevdndose en un 135% 
a partir de 1988 (de 0.65 a 1.53), mientras que para los otros alimentos s6lo se 
elev6 en un 80% (de 0.80 a 1.45). 

* 	 La mayor parte del incremento diferencial en los precios de los alimentos bdsicos 
tuvo lugar entre enero de 1988 y junio de 1989. De hecho, todas las elevaciones 
sistemiticas en los precios relativos de los alimentos bdsicos tuvieron lugar entre 
enero y julio de 1988. A partir de entonces, las tasas a las cuales se han movido 
ambos fndices no han diferido de manera apreciable. 

* 	 Desde junio de 1989, los precios de los alimentos bdsicos no han aumentado con 
mayor rapidez que los otros precios. La columna de la derecha en el Cuadro 3.8 
muestra la relaci6n entre el ndice de precio de los alimentos b~sicos y el de los 
otros artfculos. Si los precios de los alimentos bdsicos tuvieran la tendencia de 
elevarse sistemiticamente mds rdpido que los otros precios, la relaci6n que 
aparece en la columna de la derecha tenderfa a hacerse cada vez m" elevada, por 
encima de 1. Por el contrario, se mantiene alrededor de 1. 
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Cuadro 3.8 

0 Desde junio de 1989 no 	 ha Comparaci6a de precios: alimcatos y otros bienes, El 

de Salvador, 1988 a agosto 1991habido ningdn patr6n 
Indice Junio 89 = 1.0 Relaci6ncambios en lo estacional de Ao/ Alimentos Otros Alimentou/ 

los incrementos de precios Meg Baisico Bienes Otrox 

pare los alimentos bdsicos con 1988, En 0.65 0.80 0.82 
Feb 	 0.80relaci6n a otros artfculos. La 	 0.69 0.86 

Mar 0.76 0.82 0.93
relaci6n que aparece en la At. 0.83 0.83 1.00 
columna de la derecha pare May 0.90 0.84 1.07 

junio de cada afio es casi la Jun 0.99 0.85 1.17 
Jul 1.06 0.87 1.22

misma que la encontrada en Ago 0.91 0.86 1.06 

dicho mes y en los otros. sept 0.90 0.86 1.05 

Antes de junio de 1989, los Oct 0.88 0.89 1.0 
Nov 0.83 0.90 0.93precios de los alimentos Dic 0.83 0.91 0.91 

bdsicos no s6lo habfan 1989, En 0.84 0.92 0.92 

e x p e r i m e n t a do u n Feb 0.88 0.93 0.95
desplazamiento ascendente 	 Mar 0.92 0.94 0.97

Abr 0.95 0.94 1.00 
relativo, sino que los May 0.96 0.96 1.00 

movimientos de los precios de Jun 1.00 1.00 1.00 

los alimentos habfan seguido Jul 1.01 1.02 0.99 
Ago 1.05 1.04 1.01 una caracterfstica estacional Sept 1.05 1.04 1.01 

mds pronunciada. Oct 3.03 1.07 0.96 
Nov 1.03 1.09 0.95 
Dic 0.99 1.14 0.87La conclusi6n aIa que se ilega a partir de 1990, En 1.05 1.16 0.91 

los datos del Cuadro 3.8 es que las polfticas Feb 1.09 1.18 0.92 
empleadas desde 1989 no han estado Mar 1.17 1.20 0.97 

Abr 1.23 1.23 1.00predispuestas contra !os pobres, en la medida May 1.22 1.24 0.99 
en que han afectado los precios de los Jun 1.29 1.26 1.03 
alimentos. De hecho, las tendencias Jul 1.31 1.26 1.04 

anteriores ajunio de 1989 sf parecfan reflejar Ago 1.32 1.24 1.07 
Sept 1.33 1.25 1.07

incrementos de precios relativamente r~pidos oct 1.33 1.27 1.04 
para los alimentos bdsicos. M s adn, a pesar Nov 1.32 1.30 1.01 

de la sequfa en El Salvador, no existen Dic 1.31 1.33 0.98 
1991, En 1.33 1.36 0.98evidencias de que los precios de los Feb 1.36 1.36 1.00 

alimentos hayan sido afectados en forma Mar 1.39 1.38 1.01 
adversa. Los informes mds recientes indican Abr 1.43 1.38 1.03 

May 1.42 1.41 1.01 que la inflaci6n global se ha reducido al 12- Jun 1.41 1.42 0.99 
14% y que los incrementos en los precios de Jul 1.47 1.45 1.01 
los alimentos estn por debajo del fndice Ago 1.53 1.45 1.06 

global. (Vase Prensa Gr.fica, 14 de octubre Now, L.fr.= . 
de 1991.) En todo caso, los movimientos en 
los precios de los alimentos que habfan sido 
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adversos par los pobres antes de 1989 parecen haber cesado. 1 

3.4 	 Asignaciones de cr~ditos agrfcolas 

El cr~dito agrfcola en El Salvador ha fluido desde una serie de fuentes de las cuales las mis 
importantes son: 

* 	 Bancos comerciales. 
* 	 Banco Hipotecario. 
* 	 Banco de Fomento Agropecuario (BFA). 
* 	 FEDECREDITO 
• 	 INCAFE 
* 	 INAZUCAR 

Desafortunadamente, no es sencillo generar datos sobre las cantidades crediticias que han fluido 
hacia el sector agrfcola. A continuaci6n se enumeran los problemas principales: 

0 	 En todos los casos, los saldos de los pr~stamcs indicados por cada fuente incluyen 
un gran ntlmero de prdstamos que estAn en moray que estfn siendo refinanciados. 
Por ende, los saldos en un momento dado no representan la cantidad del cr~dito 
extendido a la agricultura en el perfodo inmediatamente precedente. De hecho, 
los saldos pueden representar a prdstamos hechos muchos afilos antes y
refinanciados en varias ocasiones. 

• 	 INCAFE e INAZUCAR presentan las peores carteras. Ninguna de las dos 
instituciones ha ofrecido muchos cr&litos nuevos desde inicios de los afios 
ochenta. En ambos casos, los saldos de los pr6stamos representan, en forma casi 
exclusiva, prtstamos no redituables que habfan sido refinanciados en forma 
continua por muchos afios. Ninguna de las dos instituciones funciona en la 
actualidad como una fuente de cr&tito. 

" 	 FEDECREDITO es, en lo fundamental, una instituci6n de importancia secundaria 
que concede prtstamos a travs de las cajas de cr&lito rurales (CCR), si bien 
algunos prdstamos se otorgan en forma directa a los miembros de las CCR. Mds 
del 50% de la cartera de FEDECREDITO estd vencida y los analistas del Banco 
Mundial han descrito su valor neto de 32 millones de colones (para septiembre
de 1991) como "tremendamente exagerado". El mismo informe afirma que "los 

1El MIPLAN ha producido un estudio en el quo so examina lo quo ellos laman Is canasta bdsica, Iacual ead disciada como un%dicta 
quo contiene 2,160 calorfas y 46 gramos do protelnas por dfa por persona. (Vase MIPLAN, *La canasta bisica do alimentos, 1919-1989",
febrero do 1990.) Las zonas rurales y urbanas tienen dieas diferentes, a pesar do quo ambas ofrecen cl mismo contenido on alimentos. El estudio 
examina cuin costeable es la dicta pars los pobres, partiendo del supuesto quo los pobres estin ganando el salario minimo. E eatudio Ilega a
I&conclusidn do quo los quo ganan un salario rrJnimo en ls zonas rurales no han podido coear Is canasta bisica recomendada deade 
aproximadamento 1981. Sin embargo, un estudio do seguimiento ("Eatudio: los precios do Is canasta bisica, familia rural, sin autor ni fecha,
encontrado en I&oficina do Mike Wise) seriaLs quo ]a dicta contenida en Iacanasta bisica es artificial, quo no csti basada on io quo Iagente
realmento come, y quo el salario minima rural puedo variar ampliamente respecto al supuesto on el estudio del MIPLAN. El autor no da una
opini6n general sobre lo costeable de las alimentoas on 13 zonas ruraes. Ambos trabajos confirman quo los alimentos bisicos quo han sido 
examinados aqui ocupan un lugar importanto en Is canasta bimica, independientemente do c6mo so defina Is misma. 
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estados financieros de FEDECREDITO no reflejan en forma precisa su verdadera 
condici6n financiera y no se puede confiar en los mismos tal y como han sido 
publicados" (Banco Mundial, 1991). 

* 	 Los bancos comerciales y el Banco Hipotecario tienen datos que tratan de separar 
los prdstamos que han tenido que refinanciarse de aqu6llos que estn al dfa. No 
obstante, es probable que los saldos indicados de los prdstamos contengan algunos 
pr6stamos no redituables u otros con una gran mora. 

* 	 Es probable que los datos del BFA contengan muchos pr~stamos que se 
refinancian en form,. continua. Sin embargo, se hace un cierto intento por separar 
aquellos prdstamo, que est1n al dfa de los que estdn vencidos. 

Dado el elevado ntimero de pr6stamos no redituables en las carteras de todas las instituciones, 
no se puede simplemente considerar los saldos pendientes de los prdstamos de todas las 
instituciones como representativos de la cantidad de cr&lito otorgado a ]a agricultura. Los 
prdstamos que han sido renovados representan prdstamos que se hicieron en algtin momento del 
pasado, siendo posible que el mismo prdstamo aparezca en forma repetida como un saldo 
pendiente sin implicar cr~dito nuevo alguno. 

El Cuadro 3.9 muestra el cr&tito a la agricultura, representado por los saldos a final de afio de 
los bancos comerciales, del Banco Hipotecario y del BFA. En todos los casos, el cuadro muestra 
los saldos de prdstamos que no han sido identificados como refinanciados y en el caso del BFA, 
muesra aqu6llos identificados como al dfa. El Cuadro 3.9 no muestra ningtin prdstamo pendiente 
de INCAFE, INAZUCAR ni FEDECREDITO. Dichas instituciones no separan los pr6stamos 
que estAn al dfa de aqu6llos que han sido refinanciados. Gran parte de cada cartera de prdstamos 
muestra un desempeflo bajo y los pr6stamos estAn siendo refinanciados en forma automdtica. Dos 
de las instituciones (INAZUCAR y FEDECREDITO) no han ofrecido ningtin financiamiento 
significativo en varios afilos. 

En el Cuadro 3.9 los saldos nominales de los pr6stamos se convierten en saldos reales en colones 
de 1962 (deflactAndolos segtin el deflactor implfcito del PIB). Adem~s se muestra la contribuc-.5n 
de la agricultura al PIB en t6rminos reales y nominales. En tdrminos reales, los pr6stamos a la 
agricultura alcanzaron su nivel mdximo en 1982, habiendo declinado lentamente desde entonces. 

Los problemas antes mencionados convierten en una tarea de envergadura el determinar con 
mayor precisi6n de lo que se logra en el Cuadro 3.9 el flujo crediticio pasado y presente a la 
agricultura. Es mds, encerrarfa at'n mayor dificultad, el separar los niveles de cr&Iito por 
subsector especffico. Entre las razones se incluyen las siguientes: 

* 	 Los datos del BFA sobre los saldos corrientes de los pr6stamos s6lo presentan los 
prdstamos agrfcolas versus los no :,grfcolas. Los datos del BFA por sector no 
estAn subdivididos en prdstamos al dfa y vencidos. 
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Cuadro 3.9
 

Crlito a la agricultura, El Salvador, 1980 a 1990
 

(Millones de colones) 

Cr~dito a la Agricultura (d) 	 PIB 
agricola real en 

Afio colones 

Bancos Total en de 

,.jmerciales BFA (b) colones PIB 1962 

e hipotecarios Total reales Agropecuario 
(a) de 1962 

1980 468 290(c) 758 280 2,480 841 

1981 521 354(c) 875 305 2,106 787 

1982 639 334(c) 973 309 2,075 751 

1983 593 311(c) 904 256 2,161 727 

1984 577 364 941 237 2,320 751 

1985 681 399 1080 226 2,611 743 

1986 800 527 1327 202 3,969 720 

1987 890 491 1381 185 3,198 735 

1988 908 495 1403 161 3,801 728 

1989 1,174 678 1852 183 3,767 731 

1990 912 617 1529 122 4,599 785 

Fuentes: (a) BCR, Revista Trimestral, Julio/Sept. 1990, Oct./Dic. 1990, 

Ago./Sept. 1986, Enero/Marzo 1988. 

(b) BFA, Memoria (varios aflos) e infurmaci6n de la 

Gerencia de Crblitos. 

(c) Checchi y Co. (1985). 

(d) Saldos a! fin del afto. 

(e) Estimaci6n. 

• 	 Cuando el BFA divide los prdstamos por sector, a veces las definiciones de los 
sectores son diferentes a las del BCR. 

* 	 La subdivisi6n por sector del BFA registra los prdstamos otorgados y no los 
saldos. Los prdstamos otorgados exageran la cantidad de crddito necesaria en un 
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sector dado ya que se pueden contraer pr6starnos de corta duraci6n varias veces 
en el transcurso de un afio para el mismo prop6sito. 

* 	 Los crdditos de FEDECREDITO no estAn subdivididos en la misma forma que 
los presentados por el BCR o el BFA. Por lo general, FEDECREDITO presta a 
las cooperativas, las cuales asignan entonces el cr&tito a diferentes cultivos. 
Debido a que el dinero es fungible, no es posible determinar qu6 es lo que se estA 
financiando con un cr6dito otorgado a una cooperativa. 

* 	 Los cr&litos presentados por INAZUCAR tendrian que ser examinados de cerca 
para determinar si las cantidades representan cr~ditos al dfa o refinanciados. 

El detallar los cr~ditos a la agricultura no ayudarfa en nada a este andlisis, ya que no 
disponiendo de la informaci6n relativa a los afios anteriores, no se podria estimar relaci6n alguna 
entre los cr&titos y el crecimiento agrfcola. Visto que se desconoce la informaci6n sobre la 
demanda de cr~ditos,1 no resulta de utilidad determinar su oferta. Por tiltimo, la reforma actual 
del sistema financiero formal en El Salvador (descrita en la Secci6n 2.1.5) es incompatible con 
la forma en la que el cr&lito agricola se ha ofrecido en el pasado. Es mds, adn se desconocen 
muchas de las caracteristicas del sistema financiero formal que surgiri 

Las perspectivas de un mayor cr&lito para la agricultura a partir del sector financiero formal no 
son prometedoras. La nueva ley del banco central y la filosoffa que gufa las reformas del sistema 
bancario determinan que el BCR ya no funja como centro de financiamiento para ninguna fuente 
de cr~dito; todos los subsidios serin transparentes; ya no existirdn programas crediticios 
dirigidos y el mercado determinard los t6rminos del crdito.2 

El enfoque que se estA siguiendo part la reforma financiera es incompatible con ]a forma en que 
se ha determinado el cr&lito agrfcola en el pasado, cuando dicho cr&tito era dirigido y los 
subsidios estaban enmascarados )or tasas de inter6s bajas y tasas de incumplimiento altas. Es 
poco probable que los bancos comerciales, que se encuentran ahora en el proceso de 

I La demanda do criditos no so puodo determinar simplemente preguntando si hay suficiente cridito disponible. La gents casi siempre 

dice quo el crddito es inadecuado, sun cuando hay& ifness do cridito abiertas y no utilizadas. Con frocuencis to quo quieren decir es que el cridito 
stubsidiado es insuficiento. Para determinar I& necesidad do cridito, hay quo examinar todas las inversiones razonables quo podrfan hacerse. 
C;alcular entonces las tanis do rendimiento pars ems inveraiones, tomando on considerci6n el riesgo. Si las tasas do rendimiento (con ajustes 
p ,ra el riesgo) pars algunas inversiones potenciles son significativamento nuis alas quo las tass do interis del mercado pare inversiones con 
rieso', similares, y dichas inversiones no so estir.iaciendo por carencia do capital, entonces existo unsa demands do crddito no cubierta. No se 
ha hecho ningn anilisis do este tipo pars la agriculturs en El Salvador. 

2 La incertidumbre sobre c6mo so resolver Is reforma del sistera bancario so agudiza debido a Is incongruencia existente entre to quo 

so supone quo deban set las reformas y laa acciones tomadas durante lammismas. Por ejemplo, un memorindum del MIPL. N a Mike Wise, 
fechado 30 de septiembre do 1991, y su anexo, presentan Ia matriz de polftica asociada con el segundo tramo del prdstamo pars ajuste estructural 
(PAE) de E Salvador con el Banco Mundial. Entre los "compromisos pars el segundo tramo so encuentra Ia unificsci6n do todas las tasat do 
redescuento ofrecidas por el BCR a Is tasa de interim do referencia utilizada pars controlar las tasas do los bancos comerciales. El documento 
establece quo Is tasa de interis pertinent* seri del 19%. Un segundo ccmpromiso es que no so establezca ninguna nuova lIfnea de crdditos 
especiales a travs del BCR utilizando recursos internos. 

El 8 do octubre do 1991 apareci6 on Is prensa sslvadorefia, un anuncio sobre una nueva lIfnea do redescuento del BCR. La misma 
serviri pars redescontar los criditos agricolas concedidos dursnto el aio cosecha 1991/92, con el fin do compensar Waspdrdidas potenciales 
debidas a Is sequia. Los tirminos del pago serin de cuatro silos a una tas do interis del 6% . EAo pnogrrna esti en total conflicto con Is filosofia 
que gufa Ia reforms del sector financiero y constituye una violaci6n do los compromiwos adquiridos bajo el PAE. 
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privatizaci6n, arriesguen su nueva situaci6n de solvencia en prdstamos a la agricultura, a menos 
de que se trate de clientes bien establecidos. Es poce probable que el BFA entre a lienar el vacfo 
que se ha abierto por la carencia de actividad de los bancos comerciales. MAs del 45 % de la 
cartera del BFA es de desempefio bajo o no redituable. Nathan (1989) indica que s6lo cerca de 
un tercio de la cartera del BFA se encuentra en condiciones satisfactorias. El valor neto del BFA 
se coloc6 cerca de los 29 millones de colones en junio de 1991, pero probablemente sea mucho 
menor debido a las reservas insuficientes para pdrdidas crediticias. El BFA fue recapitalizado 
a partir de julio de 1991, cuando el gobiemo de El Salvador rsumiL la deuda externa de dicha 
instituci6n. No obstante, dado el mal desempefilo del BFt., la nueva capitalizaci6n debe 
considerarse temporal. Por dilimo, el BCR ya no constituye la fuv.nte principal de financiamiento 
del BFA. 

Un estudio reciente (Cuevas et. al, 1991) indica que probablemente el sector financiero formal 
estA cubriendo las necesidades financieras no cubiertas Lpr el sector financiero formal. M s adn, 
es probable que el sector fmanciero formal est6 cubriendo muchas de las necesidades crediticias 
de las zonas rurales y de las pequefias empresas. El estudio, basado en una encuesta de 2,000 
usuarios y proveedores de cr~dito, sefiala que durante los afios ochenta, a medida que declin6 
la cantidad de recursos reales para prdstamos disponibles en el sector formal, el PIB no 
disminuy6. Esto implica que las empresas estAn obteniendo recursos de otras fuentes, tales como 
el sector informal o el autofinanciamiento. El Cuadro 3.9 muestra adem.s que a medida que 
disminuyeron durante los afios ochenta los recursos reales para prdstamos a la agvicultura, no 
se produjo una disminuci6n en la producci6n agrfcola, hallazgo 6ste que es conrruente con lo 
planteado por Cuevas. El estudio lega a la conclusi6n de que los recursos flayen del sector 
financiero formal, a travs del sector informal, a las empresas rurales y pequefias. Adem~s 
sostiene que los sectores formal e informal estAn bien integrados. En ambos sectores, las tasas 
de interds' y otros tdrminos son similares. S61o hay diferncias significafivas entre el sector 
formal y el informal en lo que se refiere a la garantfa, pero esto es debido a que por lo general, 
el sector financiero informal no requiere de una garantfa mientras que .t sector formal sf. Por 
ende, si bien el examen del cr&lito formal a la agricultura revela una declinaci6n en los 
prdstamos reales sin ningdn efecto aparente sobre la producci6n, es posible que el sector 
financiero informal est6 cubriendo las necesidades crediticias de los pequefios productores.2 

Es indudable que existe una gran desorganizaci6n en la provisi6n de cr&litos agrtcolas por parte 
del sector financiero formal de El Salvador. En la actualidad no existe ninguna fuente confiable 
de cr&tito formal especfficamente para la agricultura. MAs ain, no existe evidencia alguna de 
que el haber orientado el cr&lito formal hacia la agricultura haya tenido efecto posItivo aJguno. 
No obstante, la agricultura tiene necesidades de cr&lito dnicas y singulares, y la prestaci6n de 
este servicio al sector agricola puede ser mAs costosa que para otros sectores. Es probable que 

1 En cto estudio no to examin6 un aspecto imprtantc do la tasas do interim del sector infomud. El inform. seiala quo a menudo so 

extienden criditos do proveedores a bajo interis o sin interds alguvo. Los proveedores quo ofrocon dichos crdditos pueden cobrar una tas do 
interis impifeita bajo Is forma do un precio rois elevado por los bienes cubiortos por los crdditos do proveedores. Estas tasa&do interis implfcitas 
no fucron examinadas. 

2El estudio do Cuevas no examind directamente el cridito a Is agricultura. Sf estableci6 una diferencia entre la empresas pequeas y 
grandes, y entre lam zonas ruraltd y urbanam. Probablemento se podrfa asumir quo el cridito disponiblo pars las ompresas rurales pequellas 
tambidn eszt disponible pars los poquefios productores. 
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el sector informal est6 cubri,::':, parte de la demanda crediticia agrfcola. Mientras tanto, dada 
la naturaleza de las reformas financieras actuales del pals, el sistema de entrega del cr6dito 
formal al sector agrfcola necesita con urgencia de una nueva concepci6n. Se debe dar prioridad 
a ]a realizaci6n de una revisi6n integral del cr6dito disponible. de las necesidades crediticias, y 
del efecto previsto a partir de un fortalecimiento de la prrvisi6n de cr&Iitos. 

3.5 Inversiones agropecuarias 

Las reformas de polfticas han creado un buen ambiente para la inversi6n agropecuaria. Las 
inversiones agropecuarias totales, segin las cifras del BCR,1 y deflactadas por el deflactor del 
PIB, declinaron hasta 1988, pero la tendencia se ba invertido desde entonces con un crecimiento 
aproximado del 10% en 1989 y del 23% ei 1990 (Cuadro 3.10 y Figura 3.12). La misma 
tendencia se observa al comparar las inversiones con el PIB. La relaci6n de las inversiones 
agropecuarias con el PIB, en precios constantes de 1962, aumentaron del 0 19% en 1988, al 
0.21% en 1989, y al 0.25% en 1990. 

Cuadro 3.10 

Inversiones en el sector agropecuario, El Salvador, 1985 a 1990 

Inversiones PIB Relaci6n 

Colones Colones Colones Inversi6n 

Afio Actuales Deflactor de 1962 Cambio do 1962 PIB 

Millones del PIB Millones Porcentual Millones % 

1985 60.7 478.7 12.7 2,993.6 0.42% 

1986 81.2 656.0 12.4 -2.4% 3,012.5 0.41% 

1987 85-3 748.0 11.4 -7.9% 3,093.5 0.3. 

L 1988 52.6 870.5 6.0 -47.0% 3,148.8 0.19% 

1989 67.3 1,014.5 6.6 9.8% 3,177.0 0.21% 

1990 101.9 1,249.8 8.2 22.9% 3,285.0 0.25% 
- -_ __ _ _ _ __ _ _ _1 -

Fucnti, Banco Central do R% rva, 1991. 'Rovigta Trimestral Encro - Febrero - Matzo 1991. San Salvador, p. 96. 

Como corroboraci6n de esta tendencia tenemos hs inversiones en el cafM. Las cooperativas de 
la UCAPROBEX, desde 1987 hasta mediados de 1991, han renovado, repoblado y sembrado 
nueva superficie en cerca de 5,700 manzanas. En 1990, invirtieron en 1,943 manzanas bajo un 
proyecto finarciado por la A "D., que fue la mayor suma de todos los afilos. Las cooperativas 
han hecho mns con sus propios fondos. 

El CBR define a Ia inversionca on agricultura como Iamaquinaria y elequipo usadou on Iamlmma. 
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Los miembros de las cooperativas cafetaleras asociadas con UCAFES han tenido actividades de 
inversi6n considerables. Han renovado un total de 1,700 manzanas y sembrado 6,500 manzanas 
en nueva superficie cafetalera. Los afios con los mis altos niveles de actividad fueron 1990 y
1991. Esto tambidn se ha logrado a trav6s de un proyecto con fondos de la USAID. Los 
productores independientes de cafd tambi~n han invertido en la renovaci6n y la ampliaci6n de 
la superficie. Desafortunadamente, no hay informaci6n exacta disponible. El Consejo 
Salvadorefio del Cafd no Ileva estadfsticas sobre los productores, y el ISIC estA en el proceso 
de convertirse en PROCAFE. 

Se estAn haciendo inversiones considerables en la producci6n del camar6n cultivado, la cual es 
una actividad muy intensiva en capital que requiere una elevada inversi6n por hectrea. Existen 
167 hectAreas de cultivo de camarones en construcci6n o en operaci6n. Dos nuevos inversionistas 
estdn realizando los estudios finales para operar otras 160 hectAreas adicionales. Jorge Ramos 
de FUSADES indic6 que hay mis inversionistas interesados, pero temen a las guerrillas. Hay 
un total de 7,000 hectAreas potencialmente disponibles para el cultivo del camar6n, pero las 
mejores Areas se encuentran en zonas de conflicto. 

Por ende, la situaci6n polftica restringe las inversiones en los proyectos agropecuarios intensivos 
en capital. De mantenerse el actual ambiente de polfticas econ6micas, El Salvador debiera 
experimentar un fuerte flujo de inversiones a medida que el pafs lega a una resoluci6n para la 
paz. 

Figura No. 3.12 Inversiones Totales en 
3.6 Uso de la mano de obra Agricultura, El Salvador, 1985 a1990 

Con el incremento en la actividad agrfcola, la 14 
demanda de mano de obra aumenta debido a 
la elevada intensidad de mano de obra en la 12 
agricultura salvadorefia. La estimaci6n del 0 
crecimiento de la mano de obra s6lo se hizo 
para los principales cultivos relevantes para la 8 
producci6n total: caf6, granos bisicos y cala 6. -f0I
 
de azticar. No se hicieron estimaciones para 4. 
la avicultura ni la ganaderfa, que son 
actividades intensivas en capital. 2 

Las estimaciones se basaron en las diferencias 1i6 19w 1987 1968 1969 1990 

en la producci6n y la superficie e-; re el MO 

perfodo bianual precedente a junio de 1989, 
y el perfodo bianual subsiguiente, tal y como se estima en el Cuadro 3.3. Se hicieron 
estimaciones por separado para el incremento en la superficie y el aumento en la producci6n. 
El uso de la mano de obra unitaria es bastante estAndar para la recolecci6n y es directamente 
proporcional a la recolecci6n total. No obstante, el uso de la mano de obra prerrecolecci6n estA 
en funci6n de la superficie. Se estim6 la demanda incremental para la mano de obra total 
sumando las dos fuentes del uso de mano de obra: prerrecolecci6n y recolecci6n. El crecimiento 
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total de la demanda de mano de obra se ha estimado en 7.7 millones de dfas/persona (Cuadro 

3.11). 

3.7 	 Comercicagrommano 

Esta secci6n cubre varios aspectos del comercio agropecuario. Primero, se describe el comercio 
mismo, concentrAndonos en las ternencias recientes. Despuds se informa sobre los cambios que
han tenido lugar en la protecci6n de la agricultura. Por dltimo, a pesar de algunas dificultades 
fundamentales con los datos, se analiza el efecto de los cambios recientes sobre la protecci6n 
efectiva de la agricultura. 

Cuadro 3.11 
Incremento de la demanda de mano de obra debido al crecimiento en la producci6n y la superfide. 

Media (87/88-88/89) versus media (89/90-90/91). 

Crecimiento Uso unitaric; de Uso total de la mano de obra 
la mano de obra 

Cultivo Superficie Producci6n Por Mz. Recolec- Perreco- Recolec- Total 
Miles de Miles de ci6n lecci6n ci6n 
manzanas Quintales 

DP/Mz. DP/QQ Miles de dfas-persona 

Caf6 9.30 903.00 114 4.56 1,060 4,118 5,178 

Mafz blanco (2.00) 181.20 39.5 0.66 (79) 120 41 

Frijoles (2.15) 171.65 43.5 1.73 (94) 297 203 

Maicillo 1.35 1,422.30 28 0.75 38 1,067 1,105 

Arroz 3.10 282.93 66 0.41 205 116 321 
granza
 

Carla de 11.85 847.55 35 0.55 415 466 881 
azdcar
 

TOTAL 	 1,545 6,183 7,728 

Nota: Las unidades de producci6n para la cafia de azdcar estdn dadas en toneladas cortas. 

Fuente: 	 Cuadro 3.3 y MAG, Direcei6n General de Economfa Agropecuaria, junio 1991. "Costos
 
producci6n granos b~sicos, productos tradicionales de exportaci6n, hortalizas y otros productos."
 
San Salvador.
 

3.7.1 	 Comercio reciente en productos agropecuarios 

Las exportaciones tradicionales, en particular el cafd pero tambidn el algod6n, el azilcar y los 
camarones, han dominado desde hace mucho las exportaciones de El Salvador. Cerca de la mitad 
de las exportaciones salvadorefias son de caf6. Desafortunadamente, la fuerte reducci6n de los 
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precios (que surgi6 a rafz de la suspensi6n de las cuotas por parte por el Acuerdo Internacional 
del Caf6 en 1989), ha tenido un efecto adverso sobre las exportaciones cafetaleras de El 
Salvador, las cuales disminuyeron en forma marcada en 1989 con la cafda de los precios pero 
se recuperaron levemente en 1990, gracias a mejores rendimientos. Durante los primeros seis 
meses de 1991, las exportaciones de cafd bajaron cerca del 18%, Ilegando a un nivel anual 
aproximado de $200 millones. 

Cuadro 3.12 

Exportaciones tradicionales para la primera mitad del aflo 1989-90 

($ millones) 

Producto 1-1989 1990 1991 

Caf6 196.6 173.4 142.5 

Azticar 6.8 18.3 24.6 

Camar6n 5.7 5.5 9.9 

Algod6n 1.0 1.3 0.5 

TOTAL 210.1 198.5 177.5 

FUENTE: BCR, Indicadores Econ6micos de Corto Plazo, junio de 1991. 

Las exportaciones de azticar y camarones se recuperaron bastante en 1990, pero ambas se 
encuentran por debajo del nivel que tenfan a mediados de los afilos ochenta. Las mismas se 
encontraban a niveles relativamente bajos en 1989, en comparaci6n con afios anteriores, de modo 
que era imposible sostener que la situaci6n hubiera cambiado respecto al pasado en 1990. 
Durante los cinco afios precedentes a 1990, las exportaciones azucareras promediaron $18.7 
milones; en 1990 fueron de $18.5 millones. Las exportaciones de camar6n promediaron $14.7 
millogeps antes de 1990 y s6lo $12 millones en 1990. Sin embargo, en comparaci6n con otras 
exportaciones, el camar6n ha variado en gran medida a lo largo de los aflos. Durante la primera 
mitad de 1991, tanto las exportaciones de camar6n como de azilcar se elevaron respecto al 
mismo perfodo en 1989 y 1990. Observar en el Cuadro 3.12 que mientras las exportaciones de 
azicar para la primera mitad de 1990 fueron de $18.3 millones, se elevaron a $24.6 millones 
para ese mismo perfodo este afilo, excediendo el total para 1990 en casi un tercio. Las 
exportaciones de camar6n para la primera mitad de 1989 y 1990 fueron casi iguales, con un 
valor $5.7 y $5.5 millones, respectivamente. Para ese mismo perfodo en 1990, las exportaciones 
camaroneras se estimaron en $9.9 millones, un aumento de casi el 80% respecto al mismo 
perfodo en los dos afios previos. Estos cambios son alentadores y parecen indicar un cambio 
radical para las industrias del azicar y del camar6n. 
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Las exportaciones agropecuarias aparte de las de productos tradicionales, estAn marchando 
relativamente bien, aun cuando siguen representando s6lo una pequenia parte de todas las 
exportaciones no tradicionales (cerca del 15%). El Cuadro 3.13 presenta las exportaciones no 
tradicionales, diferenciando entre productos relacionados con animales (came, animales en pie),
productos relacionados con plantas (es decir, granos) y alimentos procesados. ILa caracterfstica 
mds sorprendente del Cuadro 3.13 es el fuerte crecimiento de las exportaciones no tradicionales 
pero relacionadas con la agricultura, en especial los alimentos procesados y los productos 
relacionados con plantas. Los alimentos procesados se encuentran a mds de un 80% por encima 
del nivel de 1987, pero el incremento no parece estar relacionado con el cambio de polfticas de 
1989. El crecimiento, que comenz6 antes de 1989, continua. Las exportaciones relacionadas con 
plantas declinaron hasta 1989 y despu~s aumentaron en forma marcada en 1990; el momento de 
este cambio no se corresponde con los cambios de polfticas.2 Las exportaciones relacionadas 
con animales parecen estar estancadas. 

Cuadro 3.13 

Exportaciones no tradicionales, El Salvador, 1987-1990 

($ millones) 

Producto 1987 1988 1989 1990 

Relacionados con animales 6.0 5.2 6.4 6.3 

Relacionados con plantas 14.8 13.9 12.6 21.6 

Alimentos procesados 9.2 13.9 14.7 17.1 

Otros 174.5 182.3 211.0 240.0 

TOTAL 204.5 215.3 244.7 285.3 

FUENTE: BCR, Informe Trimestral, ndmeros varios. 

Las exportaciones agropecuarias no tradicionales siguen en buenas condiciones en 1991, tal y 
como se muestra en el Cuadro 3.14 para los seis primeros meses de 1991. El cuadro tambi~n 
divide las exportaciones no tradicionales en comercio con el mercado regional centroamericano 
y el comecio con otras zonas. Las exportaciones de estos artfculos han seguido ampliAndose y 
por primera vez es observable un incremento en las exportaciones relacionadas con animales 
(aun cuando la base sigue siendo pequefia). Respecto al mismo perfodo en 1990, estas 

SEaus distincionca no fucron hechas en los datoa, antes do 1987. 

2 Las exportacioncs do ajonjol son un importanto clemento contribuycnte al aumnto do lasexportacioncs relacionadas con plantas. En 

1988 s61o alcanzaron $4 mnllones, Ilegando a $11 mi!llozsw en 1990. 
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exportaciones agropecuarias han ascendido en m~s del 100% al MCCA y en mds del 26% a 
zonas fuera de la regi6n. Las exportaciones de estos productos a Centroamdrica comprenden 
sobre todo alimentos procesados, los cuales han aumentado en un 122% respecto al perfodo 
correspondiente en 1990. Las exportaciones a zonas fuera de America Central comprenden sobre 
todo granos no procesados (en su gran mayorfa ajonjolf), y aumentaron en el 9ltimo afio un 
19.5 %.Es indudable que el ritmo del desempefio de las exportaciones de artfculos agropecuarios 
no tradicionales es superior al de otras exportaciones no tradicionales, 'as cuales habfan 
aumentado en forma leve al MCCA pero habfan disminuido un 9% a otros mercados. 

Cuadro 3.14 

Exportaciones no tradicionales, El Salvador, enero-junio 1990, 1991. 

(miles de $) 

Descripci6n Enero-junio Enero-junio Cambio
 
1990 1991 porcentual
 

Fuera de Centroamdrica 57.2 58.2 1.8 

Bienes agrfcolas 17.5 22.1 26.4 

Relacionadas con animales 1.4 2.9 112.0 

Relacionadas con plantas 13.8 16.5 19.5 

Alimentos procesados 2.3 2.7 17.0 

Otras 39.7 36.1 -9.0 

Dentro de Centroamdrica 83.7 Q4.1 12.3 

Bienes agricolas 5.8 12.1 109.0 

Relacionadas con animales .8 1.3 74.0 

Relacionadas con plantas .4 .6 42.0 

Alimentos procesados 4.6 10.2 122.0 

Otras 79.0 81.9 5.0 

TOTAL NO TRADICIONALES 141.0 152.3 8.0 

FUENTE: BCR, Informe do Comercio Exterior, enero-juniode 1991. 
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3.7.2 Cambios arancelarios y productos bAsicos agroWcuarios 

Los cambios arancelarios para los productos agropecuarios han seguido casi el mismo paty6n que 
los cambios arancelarios para otros artfculos. Los aranceles que se encontraban por encima del 
tope se han reducido a dicho nivel; los aranceles que se encontraban por debajo del mfnimo se 
aumentaron a ese valor. Desde junio de 1989, el tope se ha bajado a un 30% y el mfnimo 
elevado a un 5%. Como puede observarse en el Cuadro 3.15, en la actualidad, los productos 
b:sicos agropecuaios caen dentro de esta gama de valores. Antes de junio de 1989, la gama de 
valores arancelarios oscilaba entre el 0% y el 80%, cayendo muchos de los productos bdsicos 
dentro de la gama de valores del 40-60%. En la actualidad, la mayorfa de los productos bAsicos 
caen dentro de la gama de valores del 20-30%. 

Antes de junio de 1989, virtualmente todos los productos b:sicos que aparecen en el Cuadro 
3.15 estaban sujetos a licencias y/o prohibici6n de importaci6n y exportaci6n. De hecho, el 
comercio de estos productos bdsicos era ca6tico. Las listas de productos b:sicos sujetos a control 
se modificaban con frecuencia y era diffcil determinar la condici6n de un producto dado. Mds 
ain, el comercio de muchos productos sujetos a licencia estaba de hecho prohibido. En el cuadro 
se sefialan Ins tipos de controles vigentes en la actualidad, de haberlos. Pocos productos bdsicos 
estfn ahora sujetos a controles. S61o unos pocos siguen requiriendo licencias. Los tipos 
principales de controles son prohibiciones asociadas con la LP-480. 

De especial interds son los productos bdsicos sujetos a un arancel variable, determinade por una 
banda de precios. El concepto de banda de precios estd concebido para darle a los agricultores 
clams sefiales sobre cudles serdn los precios de sus cosechas, sin eliminar las fuerzas del 
mercado. Par determinar una banda de precios dada, se observa el precio semanal intemacional 
del producto b~sico (representado por el precio FOB en un puerto principal de los EE.UU.) 
durante el afilo precedente. Se desechan los 15 precios m s altos y los 15 m:s bajos; los precios 
restantes establecen una gama de precios intemacionales. Ese precio es ajustado para el seguro, 
el flete y los mdrgenes de intermediaci6n, liegando asf a una gama de precios en el mercado 
salvadoreflo. Se establece una banda de precios partiendo de esta gama de precios mds los 
aranceles normales. La banda de precios se anuncia antes de la temporada de siembra y se fija 
par el pr6ximo afilo. Si el precio intemacional se eleva por encima de la gama de precios 
determinada originalmente, entonces el precio salvadorefio se eleva por encima de la banda de 
precios. En ese caso, se va disminuyendo en forma progresiva el arancel. Cuando el precio 
intemo cae por debajo de la banda, el arancel se incrementa en forma progresiva. La c~eraci6n 
de la banda de precios proporciona una cierta garantfa para los agricultores de que las 
fluctuaciones de precios serdn amortiguadas. En la actualidad, s6lo el arroz y el mafz amarillo 
estdn sujetos a una banda de precios. El maicillo estd programado para una banda en la pr6xima 
temporada de cosecha y se estA considerando al mafz blanco para este mismo mecanismo. 

Los cambios en los aranceles para los insumos agrfcolas importados son congruentes con la 
orientaci6n general de cambios arancelarios para los productos agrfcolas. De fundamental interds 
son los productos qufmicos agrfcolas. Los plaguicidas y los herbicidas han estado protegidos con 
aranceles que oscilan del 5 al 20%, dependiendo del grado de procesamiento. Los productos 
qufmicos sencillos que podrfan mezclarse para preparar fertilizantes (u otros insiimos 
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Cuadro 3.15
 
Aranceles de importaci6n sobre los productos agropecuarios, El Salvador.
 

Producto 

Mafz amarillo 

IVafz blanco 
Maicillo 
Arroz 

Trigo 
Hatina de trigo 
Torta de frijol de soya 
Frijoles 
Aceites vegetales 
Grasas y aceites de origen animal 
Avfcolas 
Leche 

(Septiembre de 1991) 

Arancel 
(%) 

20% 


20 

20 

20 

5 

10 

20 

5 


25-30 

25-30 


25 

5-25 


Cames preparadas 25 

Vegetales frescos y congelados 25 

Frutas 30 

Fratas y vegetales conservados en vinagre o 30 

icido
 
Frutas y vegetales conservados sin vinagre 20 

ni dcido
 
Azticar 30 

Glucosa 5 

Cacao 20-25 

Chocolate 30 

Pastas y panes 30 

Cereales para el desayuno 20 

Vinagre 25 

Tabaco 30 


Controles Arancel an
comerciales terior a junio 

de 1989
 
Banda de precios 30
 
Permiso: X, M 30
 

LP 480 20
 

Banda de precios 30
 
LP 480 0
 
LP 480 30
 
LP 480 30
 
Permiso: X, M 30
 

LP 480 5
 
LP 480 40
 

30
 
Permiso: M 5-35
 

30
 
30-60
 
30-60
 
60
 

60
 

Permiso: X 45
 
10
 

15-30
 

70
 
60
 
60
 
60
 

50-80
 

FUENTES: 	 SIECA, ARANCEL CENTROAMERICANO DE IMPORTACIO , (marzo de 1988); Resoluci6n 
ntlm. 155, Ministerios de Economfa y Hacienda, (junio de 1991). 

agrfcolas qufmicos) estAn sujetos a un arancel del 1%, mientras que los productos terminados 
estAn sujetos a aranceles mds altos, por lo general del 20%. Las reformas han establecido un 
arancel uniforme del 20% sobre todos los productos qufmicos agifcolas, sea que se trate de 
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productos terminados o de sus componentes. Visto que la mayorfa de los aranceles para los 
prooi, ctos agrfcolas tambidn estn fijados al 20%, en general, la estructura arancelaria es ahora 
neutral respecto a la asignaci6n del recurso dentro de la agricultura. 

3.7.3 	 Protecci6n efectiva en la agicultura 

En esta secci6n se habla de algunos de los cambios que han tenido lugar en la protecci6n de la 
producci6n agricola que probablemente ocurrieron a consecuencia de los cambios arancelarios 
y de otras reformas de las polfticas macroecon6micas. El concepto de protecci6n efectiva es 
complicado y el c,1culo del mismo estA lieno de dificultades. Por ende, los detalles del andiisis 
de la protecci6n efectiva en el caso de El Salvador se relegan al Apdndice B. Los lectores que 
estdn familiarizados con el concepto, o que s6lo necesitan de las conclusiones, pueden ignorar 
el ap6ndice sin que se pierda continuidad. En dicho apdndice, se estiman las aproximaciones de 
la protecci6n efectiva para la producci6n de mafz y de arroz. Desafortunadamente, las 
mediciones de protecci6n efectiva son en extremo exigentes en cuanto a sus necesidades de 
datos, exigencias con las que no se puede cumplir muy bien en El Salvador. No obstante, es 
probable que se justifique la presentaci6n de agunas conclusiones sobre la protecci6n efectiva: 

* Los cambios en la estructura arancelaria han disminuido la protecci6n efectiva 
para la agricultura, pero atn proporcionan una protecci6n efectiva cercana al 
20%. 

* 	 La devaluaci6n real del tipo de cambio a partir de 1989 ha sido insuficiente para 
compensar la protecci6n efectiva reducida brindada por los cambios arancelarios. 
No obstante, la devaluaci6n real que se espera en breve, debiera corregir este 
problema. 

* 	 No parece haber un problema de comercializaci6n ni de distribuci6n que afecte 
la protecci6n efectiva a nivel de finca. La privatizaci6n de la distribuci6n y la 
comercializaci6n parece estar fu,,cionando adecuadamente. 

* 	 Es probable que la protecci6n baja, y quiz~s hasta negativa, para la producci6n 
de mafz sea causada por al go que deprime en forma artificial el precio al 
agricultor. El no permitir exportaciones de mafz cuando los precios de dicho 
cultivo estAn particularmente bajos podrfa ser un factor determinante. 

• 	 Las tasas arancelarias sobre los productos b.sicos que pueden sustituirse los unos 
a los otros debieran ser las mismas. De no ser asf, entonces el producto bdsico 
con el arancel m s bajo sustituirA al producto bAsico que paga el arancel mds alto, 
deprimiendo el precio de este tiltimo. La tasa de protecci6n efectiva (TPE) para 
el producto bsico que paga el arancel m s alto se deprimirA y la TPE para el 
producto bdsico que paga el arancel mAs bajo no se elevard. 

* 	 Un corolario del punto precedente consiste en que si dos productos bdsicos son 
sustitutos cercanos y uno de ellos est, sujeto a la banda de precios, entonces 
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ambos debieran estar sujetos a la misma. Por ejemplo, visto que el mafz estA 
sujeto a una banda de precios, el maicillo tambidn debiera estarlo. 

0 	 La importaci6n fibre de ,,ranceles de los productos bfsicos bajo la LP-480 
deprimirA los precios de los productos bfsicos de los cuales son sustitutos directos 
o cercanos. La importaci6n libre de aranceles del trigo bajo la LP-480 
probablemente contribuye en forma significativa a la TPE para los productores 
de mafz salvadorefilos. 

3.8 	 Fuentes de crecimiento futuro 

El potencial de crecimiento principal para la agricultura salvadorefia son los incrementos en la 
productividad. Existe un cierto potencial para la ampliaci6n de la superficie en lo que solfan set 
campos algodoneros. No obstante, El Salvador tiene la mds alta densidad demogrAfica de 
Am6rica Central y tiene poco espacio para una ampliaci6n. 

Todos los cultivos que se producen en la actualidad en El Salvador tienen bajos rendimientos. 
La mayorfa de los agricultores son analfabetos y operan en pequefia escala. Tienen pocos 
conocimientos sobre c6mo manejar cultivos mds sofisticados con un mds alto valor en efectivo. 

Las polfticas para la fijaci6n de precios y uso del agua debieran desempeniar un importante papel 
en el mejoraniento de la productividad. El gobierno tiene un plan para transferir los distritos 
de irrigaci6n a los usuarios, pero se requieren importantes inversiones para hacer que los 
sistemas de irrigaci6n sean mAs eficientes. Una polftica crftica en el uso del agua es el precio 
cobrado por la misma. El precio debiera no s6lo cubrir el costo marginal sino tambi6n la 
reposici6n del capital, incluido el costo de la ordenaci6n de las cuencas hidrogrdficas. No 
obstante, una polftica de precios "correctos" para el agua debiera aplicarse no s6lo a los usuarios 
para fines de irrigaci6n si:., tambidn a los otros usuarios, incluidos el consumo humano directo 
y para electricidad. 

En una situaci6n de tierras cultivables limitadas, y de degradaci6n y prdida de los suelos, los 
incrementos en la productividad debieran ser el objetivo clave de la polftica agrfcola salvadorefia. 
Dado el entorno correcto, la producci6n cambiard hacia cultivos con valor en efectivo mds alto, 
alejgndose de los granos b~sicos. El objetivo debiera desplazarse de la cobertura de las 
necesidades alimentarias locales, al incremento de la contribuci6n de la agricultura al desarrollo 
econ6mico. 
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4. RESTRICCIONES Y DISTORSIONES DE POLITICAS
 

Las reformas integrales emprendidas por el gobierno de Cristiani han mejorado muchfsimo el 
clima para el crecimiento econ6mico en El Salvador. Los problemas que prevalecen en otras 
partes de Latinoamdrica se han eliminado en El Salvador en los iltimos dos afios y medio. Los 
mismos incluyen controles cambiarios y el acceso limitado a las divisas, tipos de cambio no 
determinados por el mercado, licencias de importaci6n, cuotas de importaci6n, aranceles de 
importaci6n altos, controles de precios, inflaci6n elevada, y restricciones sobre las remesas. Si 
bien se ha logrado un gran progreso en un perfodo relativamente corto, adn persisten algunos 
problemas. 

4.1 Problemas macroecon6micos persistentes 

Los problemas econ6micos m s urgentes (niveles de inversi6n bajos, ahorros nacionales, y
tributaci6n) estn interrelacionados. A pesar de las reformas que han mejorado la eficiencia del 
proceso de inversi6n, los niveles de inversi6n no se han elevado. El bajo nivel de invFrsi6n 
pdblica es de particular preocupaci6n, en especial dado el deterioro de la infraestructura ffsica 
del pais. Para financiar nuevas inversiones en forma no inflacionaria, se requieren mds ahorros. 
Los ahorros ptiblicos han aumentado en los iiltimos fiempos, a pesar de que siguen siendo 
ligeramente negativos. Mds agn, el incremento se logr6 sobre todo por medio de la reducci6n 
de los gastos, a pesar de las necesidades no cubiertas ei importantes sectores sociales tales como 
la vivienda, la salud, y la educaci6n. La clave para incrementar los ahorros e inversiones 
piiblicas en estas Areas consiste en incrementar los ingresos tributarios que son bajos en la 
actualidad. Es esencial una reforma tributaria. Para incrementar los ahorros privados se 
requieren incentivos apropiados. Es necesaria la estabilidad macroecon6mica junto con reformas 
financieras y tasas de interds liberalizadas. A continuaci6n se describen los problemas 
econ6micos especfficos. 

4.1.1 Tipos de cambio 

A lo largo del pasado afto, el tipo de cambio libre se valoriz6 en t6rminos reales, lo cual inhibe 
las exportaciones y las inversiones orientadas hacia las mismas, y estimula las importaciones. 
La valorizaci6n del tipo de cambio estA determinada por los grandes flujos de d6lares que 
parecen estar relacionados con la rigidez de la tasa de interns y las expectativas respecto al tipo
de cambio. Hay dos observaciones pertinentes. Primero, se ha concebido una f6rmula para
liberalizar las tasas de inter6s.' La polftica sobre tasas de interns establece que las tasas de 
interds reales ser n positivas. No establece que las tass de interns estarAn determinadas por el 
mercado hasta la liberalizaci6n plena en enero de 1993. 

Segundo, la actual expectativa prevaleciente es que los tipos de cambio se har.n estables en el 
futuro cercano. Esto, en combinaci6n con la rigidez de las tasas de interds, induce un flujo de 

1La fdrmula hasido determinada por negociacidn con cf Banco Mundial y forn parte do una condicionalidad etablecida bajo eI prdstamo 
para el ajuate eatructural (SAL). 

67 



d6ares por parte de los depositantes y los prestatarios (vdase 2.2.2). Por ende, se amplfa la 
oferta de d6lares y el col6n incrementa su valor. La valorizaci6n real del col6n en el diltimo afio 
ha estado cercana al 14%, llevAndolo de nuevo cerca del poder adquisitivo que tenfa a inicios 
de 1989. 

Este problema se ve complicado por los bancos a ser privatizad-,I en breve. Por ello, no s6lo 
es que los prestatarios no estn entusiasmados en solicitar pr6stamos, sino que los banqueros no 
estAn motivados para concederlos. 

La soluci6n a este problema tiene dos aspectos: 

* 	 Primero, se deben eliminar los lIfmites sobre las tasas de inter6s mfnimas. De 
hecho, el gobierno tiene ahora planes para liberalizar plenamente las tasas de 
inter6s para inicios de 1993. Este paso debe acelerarse. Si se eliminaran los 
Ifmites m.s bajos sobre las tasas de los dep6sitos, se producirfa una caida en las 
tasas, ya que los bancos tienen un exceso de liquidez. A medida que cayeran las 
tasas de los dep6sitos, menos d6lares entrarfan al pafs, y a medida que cayera la 
oferta de d6ares, se elevarfa el precio de los d6lares en colones. Se iniciarfa una 
cierta devaluaci6n. Al comenzar la devaluaci6n, las expectativas cambiarfan en 
el sentido de prever una futura devaluaci6n. Entonces, los prestatarios estarfan 
mAs dispuestos a solicitar pr6stamos del sistema bancario local. Una vez que 
cayera la tasa de los dep6sitos, se abrirfa un margen mayor entre las tasas de los 
dep6sitos y las tasas de los pr6stamos, lo cual dana a los banqueros locales mayor 
espacio para negociar los tdrminos de los prdstamos en congruencia con el nivel 
de riesgo que a ellos les interesa. 

0 	 Segundo, el gobiemo debe proceder con rapidez a privatizar los bancos 
comerciales. Los funcionarios de los bancos privados tendrfan los mismosno 
incentivos que tienen los actuales custodios de los bancos pdblicos. Los banqueros
privados tendrfan el incentivo a responder en forma m s agresiva a las 
oportunidades abiertas por un mayor margen entre las tasas de los dep6sito y las 
tasas de los pr6stamos. 

4.1.2 	 Cornerei 

Aranceles de importaci6n. El gobierno actual ha logrado un progreso considerable para llegar 
a un sistema arancelario mds unificado. Para los fines de los aranceles, las importaciones caen 
ahora dentro de seis categorfas, con utna gama de aranceles del 5 al 30%. No obstante, las tasas 
de protecci6n efectiva siguen siendo probablemente altas para algunos productos y es probable 
que exista una mayor gama en la protecci6n efectiva que en la protecci6n nominal. Ain se 
cobran aranceles m s altos sobre los bienes de consumo finales, en especial los bienes 
manufacturados o procesados, teniendo los insumos o los bienes con un procesamiento nfnimo 
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aranceles mds bajos. Por ende, es probable que la protecci6n efectiva siga siendo elevada para 
los bienes manufacturados. 1 

Originalmente, el plan de reforma comercial para El Salvador debfa eliminar todas las 
exenciones arancelarias y tratar de llegar a una gama de aranceles del 10 al 20%. Esto habrfa 
bajado en forma considerable ]a protecci6n efectiva. Sin embargo, los planes se han cambiado 
para Ilegar a un eventual rango de aranceles del 5 al 20%, lo cual perpetuard un nivel elevado 
de protecci6n efectiva. Mis ain, si bien la mayorfa de las exenciones arancelarias han sido 
eliminadas, adin existen algunas considerables. Lo mds importante es que ain se aplican 
exenciones a las importaciones del sector ptiblico y de las empresas ptlblicas aut6nomas. Es 
indudable que se debieran dar dos pasos: 

0 	 Primero, la meta en cuanto al rango de valores de los aranceles debiera limitarse 
a la que se habfa planificado originalmente (es decir, del 10 al 20%). De ser 
posible, los aranceles debieran unificarse a una tasa ginica (por ejemplo, el 15 %), 
como se hizo en paises como Mdxico y Chile.' 

* 	 Segundo, se deben eliminar todas las exenciones a los aranceles de importaci6n, 
incluidas aqudllas disfrutadas en la actualidad por el sector ptiblico y sus 
empresas. 

La protecci6n efectiva para muchos productos agricolas importantes es probablemente negativa. 
La protecci6n negativa tiene lugar cuando los insumos para la producci6n estAn sometidos a 
aranceles ms elevados que los productos. Los aranceles sobre los productos agrfcolas que se 
enumeran a continuaci6n estAn al nivel mds bajo (5%) o cerca del mismo. 

* 	 Leche en polvo. 
• Trigo.
 
" Harina de trigo.
 
* Harina de mafz.
 
0 Gluten de mafz.
 
" Maicillo.
 
* 	 Frijoles. 

Mientras tanto, algunos insumos importados para la producci6n agricola tienen una protecci6n 
mds alta. Los insumos incluyen los fertilizantes, los plaguicidas y otros productos qufmicos 

1 Las estimaciones do Is protacci6n efoctiva sobro los bienes mr.anufacturados fiueron hechas por Loehr (1991). Dichas conclusiones asia 
son aplicables on sentido general. 

2 El efecto principal do Is tan dnica s olimlnar los sesgos en Is signaci6n do los recurwos, pero tine un beneficio sccundario por a 
soncillez quo brinda a Is administraci6naduanera. Si oxiste una sola tasa arancelaria -;n oxencions, entonces los funcionarios do aduanas s6lo 
tionen quo registrar Iaentrada do bienes. Si oxiston oxenciones y diferentes tasas, entonces los funcionarios deben ademis decidir si los bienes 
estn exentos o no, y do no estarlo, tienen entoncos que decidir cuil es Is categorfa do tas aduanera aplicablo. Es probable quo istas dltimas 
actividades scan una fuento do concusi6n y do error or,Is rccaudaci6n do impuestos. 
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agrfcolas. Por ende, es probable que haya un sesgo contra parte de la producci6n agrfcola debido 
a una protecci6n efectiva negativa. Si se unificaran los aranceles, se eliminarfa dicho sesgo. 

Restricciones comerciales. Existen reglamentaciones comerciales adn aplicables en algunas 
situaciones, incluidas las siguientes: 

* 	 Permisos de importaci6n para el maicillo, el trigo, el mafz, el arroz, los frijoles, 
la leche, y las fibras usadas para fabricar sacos (henequdn, yute, etc.). 

0 Cuotas para el azu'car. 
* 	 Restricciones a la exportaci6n para el mafz blanco, el arroz, y los frijoies. (Los 

exportadores tienen que solicitar una auto izacin de la Direcci6n General de 
Economfa Agropecuaria del MAG. La experiencia indica que casi siempre el 
permiso es negado, debido a que podrfa haber escasez durante el afio.) 

* 	 Impuesto a la exportaci6n del caf6. 

Carencia de una poIftica congruente para la promoci6n de las exptrtaciones. El objetivo
enunciado por el gobierno es promover las exportaciones no tradicionales a mercados fuera de 
Am6rica Central. Un paso importante fue la instauraci6n de un proceso "dlnico" par los 
documentos de exportaci6n (CENTREX) en el BCR. Sin embargo, muchos componentes de la 
polftica o no estn funcionando o han pasado por alto partes importantes del proceso de 
promoci6n de las exportaciones. Las observaciones sobre algunos aspectos del ambiente para la 
prornci6n de las exportaciones incluyen las siguientes: 

* 	 Se instituy6 un esquema de reintegrc part descontar el 8% del valor FOB de las 
exportaciones de productos no tradicionales a los exportadores. Sin embargo, el 
sistema no estA funcionandu bien. En 1990, cuando se inici6 el programa, no 
habfa ninguna asignaci6n presupuestaria disponible para el reintegro. Las 
aprobaciones de los pago se hicieron mds lentas, a prop6sito, con el fin de 
retrasar los mismos hasta 1991. Adem", a los exportadores que calificaban para 
el descuento no se les aprobaba hasta que pudieran demostrar que estaban -I dfa 
con sus impuestos.' Asf, el pago del descuento est, vinculado con la 
administraci6n tributaria en vez de estarlo con la promoci6n de las exportaciones.
Por tiltimo, el pago del reintegro tiene que ser aprobado por la Corte de Cuentas2 

antes de que se pueda hacer el pago. El resultado de estos problemas ha sido que 
se han pagado pocos descuentos, los retrasos en los pagos han sido largos, y 
pocos 	exportadores conffan en que, de legar a calificar, puedan cobrar el 8%. 

1 La Icy quo insituy6 el reintegro del 8% no especifica quo laa personas elegibes tengan quo estar al dfa on ausimpuestod. La aplicacidn 

do esat regis fue una decisi6n interna tornada por el Ministerio do Hacienda. A algunos exportadorea lea pareca quo iota es uca form arbitraria 
de administrarelslstema de reintcgro. 

2 La Cortze do Cuentas es similar a Ia Oficina do Contabilidad del Gobierno de los EE.UU. La iferencia fundamental squo IaCorte do 
Cuenta ejerce tanto un control previo como posterior oobro todas lastransacciones quo tengan quo ver con rccursos del gobiemo central. Diido 
a quo alreintegro del 8 % w pag- do los ingresoa generales, dicho pago cae bajo al control provio do IsCort de Cuentas. 
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* 	 Para el reintegro, los exportadores tienen que presentar piueba de que han 
obtenido ganancias en monedas fuertes. Normalmente, dicha evidencia estA 
constituida por la documentaci6n para la exportaci6n proporcionada por el 
CENTREX. No obstante, el BCR ha determinado que las ventas a los recintos 
fiscalas (zonas francas) no generan ganancias en monedas fuertes y por lo tanto, 
no consideran como calificadas a dichas exportaciones. Esto ignora el hecho de 
que toda producci6n de una zona franca o recinto fiscal es exportada y que los 
productores a aivel de Ia economfa local que son provecdores de las zonas francas 
y recintos fiscales, estAn de hecho exportando su producci6n ain cuando dicha 
exportaci6n sea indirecta. Esta interpretaci6n' no s6lo estA en contra del espfritu 
de ]a ley de reintegro, sino que es probable que ai"ecte, en forma particular, a las 
pequefias empresas que podrfan estar entrando en la producci6n para la 
exportaci6n sirviendo de proveedoras a las zonas francas y recintos fiscales. 

* 	 Se exige que los exportadores vendan todas sus ganancias en divisas extranjeras 
al sistema bancario comercial, pero se les permite tener dep6sitos en divisas 
extranjeras. Este es uno de los iiltimos vestigios del control de cambio, pero 
puede elevar el costo de Ia.exportaci6n. Un exportador que desee incrementar sus 
dep6sitos en moneda fuerte tiene primero que vender sus ganancias a un banco 
comercial, entonces volver a comprar la cantidad que desea afiadir a sus 
tenencias. Este costo puede ser pequefio pero es innecesario. 

* 	 Se podrfa cuestionar si el gobiemo deba poner 6nfasis en las exportaciones no 
tradicionales a zonas fuera de Centroamdrica cuando las exportaciones 
tradicionales son tan importantes para las ganancias en divisas extranjeras. Un 
total del 73% de todas las exportaciones son productos tradicionales y s6lo el 
16% son productos no tradicionales exportados fuera de Am6rica Central. Por 
ende, se requerirfa un aumento de casi el 45% en las exportaciones no 
tradicionales a zonas fuera de Centroamdrica para que fueran equivalentes en 
divisas extranjeras a un incremento del 10% en las exportaciones tradicionales. 
Esta iltima cifra de crecimiento podrfa ser sostenible en el mediano plazo; no asf 
Ia primera cifra de crecimiento. 

Un intento reciente por constituir una comisi6n para la exportaci6n, que se ocupara de las 
necesidades en ese campo, parece haber frzcasado. La idea que estaba a la base de la comisi6n 
consistfa en crear una organizaci6n que promoviera las exportaciones en todo el pafs y que 
interviniera a nombre de los exportadores en sus relaciones con el sector ptiblico. Los 
comisionados provendrfan tanto del sector piblico como del privado. El concepto original 
consistfa en que la comisi6n seria una entidad independiente bajo la supervisi6n directa del 
Presidente. Desafortunadamente, Ia manipulaci6n polftica puso fin a la forinaci6n de la comisi6n. 
El Ministro de Economfa luch6 porque Ia comisi6n quedara dentro de su mini sterio, con lo cual 

1Una vez nuA, ism es una interpretacidn do Ia loy quo podrfa dar a los exportadores Iaimpreoi6n de una aplicacin arbitraria. 
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al Presidente parecia extar de acuerdo. El sector privado deseaba que la comisi6n fuese un 
organismo independiente, sosteniendo que parte de sus dificultades tenfan origen en el Ministerio 
de Economfa. 1 A consecuencia de ello, el sector privado ya no apoya a la comisi6n y la idea 
parece estar a punto de desaparecer. 

4.1.3 Problemas fiscales 

Los problemas con el d6ficit fiscal contintian. El plan original pars 1991 especificaba un d6ficit 
pars el gobierno central consolidado del 0.9 %del PIB despu~s de las donaciones. En la revisi6n 
hecha al plan en julio de 1991, la meta par el deficit se increment6 al 1.6% del PIB. Sin las 
donaciones, la meta par el deficit consolidado del 2.5% del PIB aument6 al 2.6%.2 

Las soluciones parc- el d6f;.- fiscal se encuentran fundamentalmente dentro del sistema 
tributario. Los gastos del go, .:-.o central3 han sido controlados en forma estricta. Los recortes 
en los gastos han pesado sobre todo en las inversiones pdblicas. El plan original par 1991 
establecfa una inversi6n p6blica del 3.1% del PIB y las revisiones de julio han reducido esto a 
apenas el 2.3%. Las metas par los ahorros pdblicos se redujeron de 245 millones de colones 
a cero. Gran parte del gasto piiblico (cerca del 50%) es para salarios y sueldos, los cuales son 
muy inflexibles, de modo que los recortes provienen sobre todo de otras fuentes. Mientras tanto,
los ingresos tributarios no se han ampliado a pesar de los esfuerzos por modernizar los 
impuestos y los procedimientos. 

Durante 1991, hasta mediados de afilo, las recaudaciones del impuesto sobre la renta procedieron 
segin lo planificado, pero las recaudaciones del impuesto de timbre fiscal, aranceles de 
importaci6n e impuesto sobre el caf6 han bajado.4 Las revisiones de las estimaciones de la 
recaudaci6n tributaria indican que estos tres impiuestos recaudardn 293 millones de colones 
menos de lo planificado (cerca del 6.7% de la recaudaci6n impositiva prevista). Las 
proyecciones revisadas de los ingresos tributarios dependen ahora de "medidas a definir" por 170 
millones de colones (cerca del 4%) par cumplir las metas globales. 

1Vanse los comentarios en Is Sccci6n 4.1.5 sobre I&toma do decisiones. 

2 Recordar qualos cambios en Ls mets, fueror hechos a inicios do julio. Pars finales do Ia primera mitad del silo, so suponfa quo tanto 

In A.I.D. camo el Banco Mundial debfan haber hecho desemboloos scgdn sus programas del ESF y del SAL, respectivamento. Dichos 
desembolsos fueron retraeAdoe has el segundo semestre, a pesar do quo los cambios en las mesas parecfan reflejar al supuesto quo habrfa un 
problems con los desembolsos, ya quo los ajustes do las metas fueron nayores con las donaciones quo sin ellis. LAs revisiones do las metas a 
mediados do 1991 incluyen una reducci6n de 329 millones do colones ($41.1 millones) en lIs donaciones esperdas del extrnjero. 

3ta fuento pars las afirmaciones hechas en esta ecci6n es el BCR, "Programa manetario y financiero, 1991-1992",(julio do 1991), vatias 
piginas. 

4La meta pars I remcaudaci6n do los impuestos do exportaci6n so ha kneducido en 149 millones do colones (cere del 19%) por debajo do 
lo quo se habfs planificado originalmente. Ea probable quo eto ea debido a una reducci6n on Is tan do crecimiento do las importaciones do 
los artfculos do conaumo, los cuales tienen aranceles do importaci6n nAs altos (ceres del 35% ) y a una oleada do aumentos en ls importaciones
de bienes intermedio y do capital quo tienen aranceles mns bajos. La meta del impuesto sobro el cafd se ha reducido en 56 inillones do colones 
(17%) dobido a precios mis bajos do lo csperado pars est producto. El impucsto do timbre fiscal, quo es el inpuesto individual mis importante, 
tiene shors fijado como neta un rendimiento do 88 millones do colones menos (5.5 %) do lo planificado originalente. 
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Ahora hay muchos proyectos en pie para mejorar la administraci6n tributaria. Con el apoyo de 
la USAID, est, a punto de iniciarse un proyecto trienal importante que afectarA todos los 
aspectos de la administraci6n tributaria. El programa toma en consideraci6n la capacitaci6n, 
computadorizaci6n, procedimientos revisados de auditorfa y otros medios para mejorar la 
administraci6n. No obstante, los problemas laborales en el Ministerio de Hacienda han 
obstaculizado programas similares en el pasado. Los sindicatos, que se oponen al gobiemo, 
obstruyen la administraci6n tributaria y representan un obst1culo de importancia a cualquier 
reforma. De no resolverse estas dificultades laborales, es poco lo que puede esperarse en 
tdrminos de una mayor recaudaci6n tributaria a travds de una administraci6n mejorada. 

4.1.4 	 Problemas en el sector financiero 

L va i6n del sistema bancario es de gran imporgncig. La eliminaci6n del control sobreprivtiz 

los intereses (punto 4.1.1 anterior), en combinaci6n con una privatizaci6n acelerada, favorecerA 
la ampliaci6n del cr&iito al sector privado. Ademds, como se describe en la Secci6n 3.4, el 
cr~dito a la agricultura se encuentra en estado de desorganizaci6n y es poco probable que el 
cr~iito disponible para ese sector pueda regularizarse hasta que la privatizaci6n no haya seguido 
su curso. Los siguientes pasos son necesarios: 

* 	 El programa actual para la privatizaci6n dei sistema bancario Jebe seguirse en 
forma rigurosa. No debe concederse pr6rroga alguna. 

• 	 Se deben hacer planes de inmediato para el curso de acci6n a seguir en caso de 
que la privatizaci6n no pueda proceder segtln lo planificado. 

" 	 Debe abandonarse la regla que establece el 5 % como el mLximo de acciones que 
pueda poseer un individuo dado. Si esto no es factible desde el punto de vista 
politico, entonces la regla del 5% debe suspenderse una vez que hayan 
transcurrido dos afios del proceso de privatizaci6n. 

* 	 Debe acelerarse la liberalizaci6n de las tasas de interns. Como mfnimo, se deben 
eliminar los controles de las tasas de inter6s sobre los dep6sitos. 

4.1.5 	 Toma de decisi6n sobre polfticas econ6micas 

Las "reglas deljuego" para las transacciones econ6micas en El Salvador no son siempre claras. 
Si bien se ha eliminado gran parte de la arbitrariedad de los afios ochenta y la mayorfa de las 
polfticas parecen claras (por ejemplo, en la determinaci6n del tipo de cambio o en la mayorfa 
de las transacciones de importaci6n), existen atmn ocasiones en que los cambios adhoe de 
polfticas introducen una incertidumbre y riesgo innecesarios en las decisiones econ6micas. Los 
formuladores de polfticas debieran tener como objetivo establecer polfticas que no est~n sujetas 
a la influencia de intereses especiales y que, una vez estabiecidas, no se cambien a menos de que 
sea en respuesta a cambios fundamentales en la conducta econ6mica. Es importante que los que 
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participan en la esfera econ6mica reciban claras sefiales sobre cuiles son las reglas del juego y 
desarrollar confianza en que dichas reglas no se cambiar n a mitad de camino. 

Las observaciones sobre la arbitrariedad en la aplicaci6n de las polfticas son en sf mismas 
bastante ad hoc. Si en el curso de un estudio como dste se encontrara un cambio arbitrario 
ocasional de politica, el hecho no tendrfa gran importancia. Sin embargo, cuando uno se entera 
de que dichos cambios se suceden una y otra vez, el hecho se convierte en motivo de 
preocupaci6n. Con frecuencia, el Ministerio de Economfa y el de Finanza parecen ser fuentes 
de lo que se consideran decisiones arbitrarias. La controversia reciente respecto al mecanismo 
de la banda de precios para el mafz amarillo es un ejemplo de una decisi6n arbitraria que se estA 
tomando. Bajo la banda de precios, se debfa cobrar un arancel del 20% sobre las importaciones 
de mafz amarillo. El 2rancel debia fijarse al inicio del ciclo de la cosecha, de conformidad con 
la filosoffa de la banda de precios, para proporcionar una cierta estabilidad en los precios para 
los agricultores. Si bien se inform6 que el tema de la banda de precios habfa sido discutido en 
el Comitd Econ6mico del gobierno, el Ministerio de Econoirfa y el de Finanza son los que 
deben tomar la decisi6n final. El que se cambie o no la banda de precios no constituye un tema 
tan importante como lo es el rumor de que la misma podrfa cambiarse a la mitad del afio 
cosecha. Una vez anunciada la banda de precios en marzo de 1991, no debfa considerarse, ni 
siquiera para su discusi6n, ningtin cambio en la misma antes de marzo de 1992. 

Persisten otras incertidumbres debido a que las decisiones est n sujetas a juicios arbitrarios por 
parte de diferentes organismos del gobiemo. Las licencias y los permisos de importaci6n y
e.portaci6n para varios rubros agrfcolas (incluidos los insumos) dependen de decisiones a nivel 
del Ministerio de Agricultura. El Ministerio de Economfa toma decisiones en cosas tales como 
el otorgamiento del reintegro del 8% sobre las exportaciones calificadas, los precios para los 
servicios pdblicos (por ejemplo, la electricidad y el servicio telef6nico), el establecimiento de 
zonas francas, y otros. No se pueden condenar las decisiones tomadas por razones l6gicas y 
legftimas. Desafortunadamente, atin se toman muchas decisiones sin principios de orientaci6n 
v~lidos y que parecen arbitrarias a los participantes en el campo econ6mico. Es indudable que 
este fen6meno eleva el riesgo percibido, y desincentiva la inversi6n y la producci6n. 

4.2 Reformas de las polfticas agrfcolas 

Aparte de los persistentes problemas macroecon6micos antes descritos, se nece3itan algunas 
reformas en las politicas agrfcolas para mantener y estimular un crecimiento sostenible en el 
sector agropecuario sin reducir la capacidad productiva de los recursos naturales salvadorefios. 
Algunas de las reformas de polfticas analizadas en la Secci6n 4.1 podrfan clasificarse como 
politicas agrfcolas, pero se decidi6 dejarlas bajo el contexto macroecon6mico. Por ende, no se 
repiten bajo esta secci6n. Ejemplos de ello son el impuesto a la exportaci6n del af6 y las 
restricciones a la exportaci6n del mafz y los frijoles. 

Las reformas de polfticas agrfcolas requeridas se han clasificado en comercializaci6n agrfcola, 
reformas institucionales, cr&iito agrfcola, investigaci6n y extensi6n, y suministro de insumos. 

74
 



4.2.1 Comercializaci6n agrfcola 

Hay varios factores que afectan la eficiencia de los mercados agrfcolas. Los mismos son: 
controles de precios sobre algunos productos b~sicoz, carencia de normas de peso, medidas y 
calidad, y un sistema de informaci6n que necesita mejoras (Ramos, 1991). 
El gobierno ha avanzado mucho en la liberalizaci6n de los controles de precios par los 

productos agrfcolas. No obstante, an quedan algunos productos con controles de precios. Se 
trata de la harina de trigo, el azicuar, la calia de aztlcar, melaza, caf6, semilla de algod6n,
margarina y manteca (tamafio de 34 gramos). Los productos bdsicos que tienen el mayor efecto 
sobre la producci6n local son la harina de trigo, el azticar, la calia de aztdcar, la melaza y el 
cafd. A corwtinuaci6n se analizan los mismos. 

Los importadores pagan un arancel del 5% sobre las importaciones de trigo y del 10% obre la 
harina de trigo. Sin embargo, casi todas las importaciones de trigo entran al pais libre de 
aranceles bajo el amparo de la LP-480. Esto otorga una protecci6n directa del 10% a los molinos 
de harina. S61o existen dos de estos molinos en el pafs, y el gobiemo teme que se desarrolle una 
conducta oligop6lica de no controlarse el precio. 

El trigo y la harina de trigo son sustitutos del mafz y del arroz. El pan es un sustituto directo 
de las tortillas de mafz. De igualarse el arancel de i;aportaci6n para el trigo y la harina de trigo, 
y permitirse un libre mercado, no existe justificaci6n econ6mica para controlar el precio de la 
harina de trigo. Ademds, el arancel sobre el tiigo y la harina de trigo debiera ser igual al arancel 
para el mafz y el arroz (20%), para asf permitirles que compitan en igualdad de condiciones y 
proteger a los agricultores locales de los subsidios recibidos pir los agricultores de las naciones 
industrializadas. Se debe hacer un gran esfuerzo por eliminar la exenci6n arancelaria del 
programa de 1h LP-480. 

Como ya se menci,,n6 en el punto 2.2.1, los precios del azticar est~.n controlados para 
proporcionar un precio mejor a los productores, quienes aparentzmente tienen poder polftico. 
El precio del mercado local estA fijado por encima del mercado mundial, pero por debajo del 
mercado estadounidense. 

Algunos hallazgos preliminares de otro equipo que estA realizando un estudio sobre la industria 
azucarera, revelan que la estructura actual de la inaustrma es inestable debido al sistema d. 
distribuci6n en el mercado y a las polfticas para la fijaci6n de precio3 de la calia de azicar.I El 
precio de 115 colones/T.C. pagado a los productores con un rendimiento de 168.25 libras/T.C. 
es equivalente a 0.68 colones por libra de azicar, igual a US$O.085/libra. Los precios 
mundiales del aztdcar estAn cercanos a los US$0.09/libra; lo cual sugiere una prdida al sumarle 
los costos de procesamiento. 

I La USAID/El Salvador eui financiando un estudio sobre Ia industria azucarera. Los miembros del equipo son John Yotu, Jork 

Sellschopp y Bill Mates. 
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En el momento en que se finaliz6 este informe, adn no se habfa completado ese estudio sobre 
el azdicar. Dicha industria es compleja y los autores se sienten inseguros de hacer 
consideracionez de polfticas sin mayores conocimientos. No obstante, los hallazgos preliminares
sugieren la necesidad de algunas acciones y reformas de po!fticas, incluido el disefio de un 
sistema para la fijaci6n de precios de la cala de azticar que establezca la relaci6n entre los 
precios del aztlcar y el contenido de aztdcar de la caria. Este sistema debe adem~s considerar los 
costos marginales del azdcar despachada al mercado mundial. 

El control de precios sobre la inelaza tiene la finalidad de favorecer al sector ganadero. Sin 
embargo, ninguno de los productos ganaderos estn controlados, y el precio de este insumo 
tampoco debiera estarlo. 

Los precios del caf6 procesado se fijan para proporcionar un precio bajo a los consumidores de 
bajos ingresos que compran estos granos de precio controlado ilamados caf6. Esto simplemente
brinda unajustificaci6n para que los tostadores de caf6 vendan un producto de muy baja calidad, 
cuyo precio debiera ser determinado por el mercado. No existe justificaci6n para mantener un 
control sobre este producto. No obstante, el caf6 consumido a nivel local representa una pequefia
proporci6n de la producci6n que no cumple con las normas de calidad para la exportaci6n; por
ende, los productores no se quejan. Parece que los donantes intemacionales tampoco se quejan 
y el gobiemo de El Salvador mantiene el control de precio. 

Es esencial que existan pesos. medidas y calidad estAndar para la operaci6n de un mercado 
eficiente, donde todos los participantes sepan con exactitud lo que revela el precio sin tener que
especular sobre factores de conversi6n y calidad del producto. El Salvador carece de un sistema 
unificado de normas. Por ello, se deben iniciar los estudios necesarios para poner en operaci6n 
un sistema de normas para la comercializaci6n de los principales productos agricolas. Este 
sistema puede ampliarse a otros productos en el futuro. Esto requerird de una extensa 
capacitaci6n de los agricultores, de los agentes de la extensi6n y de los intermediarios de la 
comercializaci6n. 

El actual sistenma de informaci6n de precios informa sobre los precios de diferentes productos
limentarios en diferentes etapas del canal de comercializaci6n. Existe nayor informaci6n para 
unos que para otros. Esta informaci6n tiene que ampliarse para que incluya los inventarios, los 
vohimenes de distribuci6n, los costos de los insumos, costos de otros factores de producci6n, 
un nomero mayor de productos y calidades, y mds fuentes de origen y destino final de los flujos
comerciales. La frecuencia y lo oportuno de la recopilaci6n y difusi6n de la informaci6n tambi6n 
debiera incrementarse. 

4.2.2. Reformas institucionales 

Este gobiemo ha iniciado muchas reformas institucionales y hay otras que deben ponerse en 
ejecuci6n. Estas tiltimas incluyen: 
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* 	 Privatizar los ingenios azucareros de INAZUCAR. Se podrfa mejorar la eficiencia 
y reducir el riesgo de subsidios gubemamentales. Los importes de las ventas 
podrfan ayudar a reducir el deficit gubemamental. 

" 	 Desarrollar un plan para eliminar las actividades de venta de insumos por parte 
del BFA. Este banco debiera concentrar sus esfuerzos en el cr~dito. El banco 
debiera reestructurarse para que fuera m s aut6nomo y para mejorar la 
administraci6n de su cartera y los procedimientos de selecci6n para los pr~stamos. 

* 	 Continu.'w con el plan de privatizaci6n de las instalaciones del IRA. El gobierno 
se est, moviendo en esta direcci6n. 

* 	 Transferir la almiLnistracidn de los distritos del agua a los usuarios de la misma. 
Se debe lanzar un extenso programa de capacitaci6n en el manejo de la irrigaci6n. 
Los t6cnicos de DIVAGRO han identificado la carencia de conocimientos sobre 
el manejo de la irrigaci6n y el drenaje como 'ma de las limitaciones para el 
desarrollo de cultivos de exportaci6n. 

Aparte de estas recomendaciones, existe una necesidad ingente de mejorar el MAG. El mismo 
requiere de una cuidadosa reorganizaci6n (a pesar de que se han hecho muchas en el pasado), 
pero sobre todo necesita de un presupuesto adecuado. El presupuesto del MAG ha venido 
declinando en tdrminos reales, mientras que la demanda de servicios ha aumentado. 

Un problema institucional adicional es de naturaleza estadfstica. El afio base para las cuentas 
nacionales es 1962. Esto se remonta demasiado al paado y distorsiona los procedimientos de 
estimaci6n de la producci6n agrfcola total cuando se estA tratando de medir la contribuci6n del 
sector agricola al PIB. Cuando se estima el valor agregado agrfcola en colones de 1962, lo que 
hace el BCR es tomar el nivel de producci6n actual y aplicar los precios de 1962. De esta 
manera, el valor agregado agricola total en colones de 1962 representa una medici6n de la 
producci6n en volumen. Sin embargo, los precios relativos de los productos bdsicos han 
cambiado en forma significativa en estes 29 afios, y existen nuevos productos que no se 
producfan entonces. Ante este problema t&cnico, el crecimiento de la economfa, medido en 
colones de 1962, probablemente serfa muy diferente al que se obtendrfa de elegirse un nuevo 
afio base. 

Otro problema con las cuentas racionales es que el sistema de informaci6n no ha evolucionado 
para tomar en consideraci6n la producci6n significativa del sector informal o de los nuevos 
productos. Los problemas mayores se encuentran en los sectores ganadero y avfcola. Las 
estadfsticas no consideran la producci6n en los hogares ni en las fincas informales. En el caso 
de avicultura, la producci6n es muy significativa. La Direcci6n General de Economfa 
Agropecuaria del MAG debiera considerar la inclusi6n en las encuestas no s6lo del inventario 
de animales, sino tambi~n la producci6n de huevos, came de polio, leche y carnes de otros 
animales no registrados en los mataderos. 
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El IPC de diciembre de 1978 es demasiado viejo para la medici6n de los precios. La canasta de 
bienes y servicios ha cambiado durante este perfodo, sobre todo debido a la influencia de los 
salvadorefios que viven en el extranjero y que continuamente traen pequefios aparatos 
electrodomdsticos y otros bienes que no se consumfan antes. La encuesta ya se realiz6 y los 
resultados debieran estar disponibles en breve. Esto mejorard en forma significativa los 
resultados del anW.sis de los precios. 

Los datos del costo de la producci6n publicados por la Direcci6n General de Economfa 
Agropecuaria tienen problemas. El equipo no tuvo tiempo para examinar los procedimientos de 
recopilaci6n y estimaci6n de los datos, pero un andlisis sencillo demostr6 que los productores 
tienen costos mds elevados que el valor de la producci6n, y esto es poco probable. Es necesario 
revisar las estadfsticas y el andlisis de los costos de producci6n. 

4.2.3 Crddito agrfcola 

Como se indic6 antes, el gobierno est, dando pasos en la direcci6n correcta para privatizar el 
sistema bancario en El Salvador. Esto incrementard la eficiencia del sistema financiero, 
asignando recursos a los sectores mds productivos y reduciendo los mdrgenes administrativos de 
los intermediarios financieros. Mientras tanto, no existe un mercado eficiente ya que los bancos 
son propiedad del gobierno y los gerentes son s6Lo custodios hasta que se vendan los bancos. 

En ausencia de un mercado financiero competitivo, se debe monitorear de cerca el cr&Iito 
agrfcola para determinar las restricciones a medida que surian. La principal preocupacidn es la 
entrega de crditos a los pequefios agricultores aislados. Los pequefios agricultores saben poco 
de finanzas y banca, y los banqueros comerciales saben poco sobre los pequefios agricultores, 
no estando ademds, por lo general, interesados en este mercado. Los agricultores necesitan 
asistencia en la administraci6n financiera, asf como necesitan asistencia en la tecnologfa de 
producci6n. 

En necesario que se asigne una partida presupuestaria a esta asistencia t~cnica para los pequefios 
agricultores en las actividades regulares de la extensi6n agrfcola. El m6todo especffico dependerd 
de la metodologfa adoptada para la extensi6n. A los agentes de la extensi6n agrfcola se les debe 
ensefiar la administraci6n financiera de fincas, o podrfa haber un segundo tipo de agente de la 
extensi6n, Uamado agente de cr~lito ,como se hace en otros pafses. 

Una medida adicional sugerida por Norton (julio de 1990) y compartida por los autores del 
presente trabajo consiste en desarrollar un programa de certificados de dep6sito que permita a 
los agricultores recibir crddito por el almacenamiento de granos. Esto brindarfa una altemativa 
para que los agricultores almacenen los granos y eviten la venta a precios extremadamente bajos 
durante la recolecci6n. 

4.2.4 Investigaci6n v extensi6n 

La baja productividad es una restricci6n clave para mejorar el desempefio del sector agrfcola en 
El Salvador. Casi el 50% de los agricultores en El Salvador no tienen educaci6n formal, mis 
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del 80% son analfabetas funcionales, y s6lo el 6,5% recibieron asistencia tdcnica en 1988 
(McReynolds et al.; 1989, p.). Algunos de los agricultores estAn agrupados en cooperativas pero 
muchos operan sus fincas en forma independiente. Estas caracterfsticas de los agricultores 
salvadoreiios determinan una fuerte demanda de los servicios de la extensi6n. El CENTA y el 
ISIC fueron lfderes como instituciones de investigaci6n antes de 1980 y han venido declinando 
desde entonces. 

Es esencial invertir en instituciones de investigaci6n y extensi6n con el fin de generar y difundir 
la tecnologfa necesaria para mejorar la productividad y competir en el mercado mundial. A 
continuaci6n se enumeran algunas de las medidas recomendadas: 

* 	 Asistir a PROCAFE en la adaptaci6n de tecnologfas que incrementen la 
productividad bajo las condiciones salvadorefias y difundirlas a los productores. 

0 	 Estudiar altemativas para mejorar el CENTA. Los agricultores necesitan 
asistencia t&cnica para mejorar la productividad. La tecnologfa estd cambiando 
con rapidez y los agricultores necesitan estar actualizados sobre mejores 
tecnologfas para la producci6n y la comercializaci6n con el fin de poder competir 
en un ambiente econ6mico abierto y no protegido que recibe importaciones 
procedentes de agricultores subsidiados en los pafses desarrollados. Es necesario 
realizar estudios que determinen la forma mAs eficaz para mejorar la asistencia 
tdcnica a los pequefios agricultores. 

* 	 El programa de investigaci6n de DIVAGRO debe seguir recibiendo apoyo para 
la adaptaci6n de tecnologfas para la producci6n de productos agrfcolas no 
tradicionales. 

4.2.5 	 Suministros de insumos 

La agricultura modema necesita de cantidades apropiadas de insumos de buena calidad para 
garantizar la producci6n planificada, seguin la tecnologfa de producci6n que se utilice. Si bien 
todos los insumos son importantes, la semilla es Ia que determina la mayor respuesta (un cambio 
en la funci6n de producci6n). Cornelius Hugo et al. (1991) acaban de concluir un estudio sobre 
la industria de las semillas en el que examinan las restricciones de polfticas y otras respecto a 
dicha industria. Su principal recomendaci6n de polftica fue la modificaci6n de la actual ley sobre 
semillas para convertirla sobre todo en un instrumentc facilitador que defina el Area especffica 
en la que el gobierno ejercerd su autoridad. Para mAs detalles sobre otros temas relacionados con 
la industria de las sernillas, referirse al estudio de Hugo. 

Desafortunadamente, no hay estudios disponibles sobre otros insumos. Visto que la producci6n 
y la comercializaci6n de cada insumo son una tarea en sf mismas, no se pueden hacer 
recomendaciones de politicas sobre los otros insumos. 
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4.3 	 Inversi6n en la infraestructura 

Muchos estudios han documentad i la necesidad de invertir en la infraestructura. El sector 
agropecuario no puede competir con las fuentes externas si no dispone de una infraestructura 
adecuada. La inversi6n en la infraestructura incrementa la productividad, reduce los costos, y 
mejora la eficiencia de la comercializaci6n. Las principales necesidades se encuentran en la 
irrigaci6n y el drenaje, las instalaciones dz investigaci6n, y las carreteras rurales. 

4.4 	 Polftica compensatoria 

Las polfticas compensatorias estn disefiadas para reducir la carga desproporcionada impuesta 
sobre los grupos de ingresos mds bajos por las medidas de ajuste estructural y otras reformas 
de polfticas. A continuaci6n se enumeran las medidas incluidas en el plan gubemamental. 

* 	 Proporcionar nutrici6n complementaria a los nifios desposefdos en edad escolar. 

* 	 Proporcionar f6rmulas alimenticias para recidn nacidos a los infantes de las 
familias de bajos ingresos. 

0 	 Proporcionar estampillas o cupones para alimentos para la poblaci6n de ingreso 
mAs bajo. 

* 	 Revisar los programas de ingreso complementario administrados por el Fondo de 
Inversi6n Social. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
 

En esta secci6n se resumen las conclusiones y las recomendaciones. No se hace ningtin intento 
por repetir lo que se ha explicado en las partes principales del estudio. Mds bien, al indicar las 
conclusiones se sefiala(n) la(s) secci6n(es) de la(s) cual(es) surgen. 

5.1 Conclusiones 

5.1.1 Polftica macroecon6mica 

La polftica macroecon6mica ha estado bien dirigida. El crecimiento real del PIB es lento pero 
mds alto de lo que ha sido en muchos afios. Se ha reducido la inflaci6n. El principal problema 
que an persiste es el d6ficit fiscal, siendo la deficiencia en la administraci6n tributaria el 
elemento clave para incrementar los ingresos tributarios y cerrar la brecha fiscal. El proyecto 
MOST (Modernizaci6n del Sistema Tributario) apoyado por la A.I.D., es muy importante para 
proseguir con el progreso fiscal. (Secciones 1 y 4.1.3) 

5.1.2 Desempefio en la exportaci6n 

El desempefilo en la exportaci6n ha sido bueno a excepci6n de las exportaciones de cafr. En 
sentido global, las exportaciones bajaron en 1991, pero los ingresos por concepto de las 
exportaciones no cafetaleras han aumentado (Secci6n 1). Las exportaciones agrfcolas, aparte del 
caf6, tanto a la regi6n centroamericana como a otras zonas, estd aumentando en forma 
satisfactoria (Secci6n 3.7). 

5.1.3 Importaciones 

Tambi~n las importaciones estn aumentando con crapidez. No obstante, el patr6n de crecimiento 
de las importaciones es congruente con los tipos de reformas que han tenido iugar en la 
estructura de protecci6n. Las categorfas de importaciones de mds rpido crecimiento son los 
bienes de capital e intermedios (Secci6n 1). Los insumos agrfcolas importados representan uno 
de los rubros de importaci6n de mds rpido crecimiento. 

5.1.4 Tipo de cambio 

El tipo de cambio se ha valorizado en t&minos reales durante el pasado afio hasta en un 14% 
(Secciones 2.1.2 y 4.1.1). No obstante, un cierto grado de valorizaci6n en esta etapa del proceso 
de liberalizaci6n del tipo de cambio es tfpico, siendo inevitable una devaluaci6n real dadas las 
tasas relativas de la inflaci6n internacional y la eliminaci6n de los controles cambiarios. Por 
tiltimo, a inicios de octubre de 1991 se inici6 una devaluaci6n nominal. No se debe "hacer" nada 
directamente sobre el tipo de cambio o el sistema cambiario. 
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5.1.5 Reforma de las tasas de interds 

La reforma de las tasas de interds es una de las causas principales de la valorizaci6n del tipo de 
cambio (Secci6n 4.1.1). La f6rmula para la reforma de las tasas de interds garantiza tasas reales 
positivas en vez de tasas de mercado. Mds ain, los perfodos de tiempo establecidos para las 
tasas reales positivas son demasiado largos. Se debe acelerar la reforma de las tasas de interds. 

5.1.6 Inflaci6n 

La inflaci6n ha disminuido de cerca del 30% por afio en 1989 a cerca del 12-14% (Secci6n 1). 
Los cambios en los precios de los alimentos no se han movido en forma adversa para los pobres 
respecto a los precios de otros bienes (Secci6n 3.3). De hecho, antes de junio de 1989, los 
precios de los alimentos se estaban moviendo en forma adversa para los pobres con relaci6n a 
los precios de otros bienes, pero parece que esta tendencia se ha detenido. 

5.1.7 Sif 

La sequfa que afecta en la actualidad a El Salvador no ha tenido efecmos observables sobre les 
precios de los alimentos. Los mismos aumentaron nids r',pidamente que los precios de otros 
bienes. De hecho, los incrementos en los precios en septiembre de 1991 fueron, segtdn se 
informa, inferiores para los alimentos que para los otros productos bisicos (Secci6n 3.3). 

5.1.8 Reforma arancelaria 

La reforma arancelaria ha comprimido los aranceles a un rango de valores del 5 al 30%. La 
meta para la eventual reforma arancelaria consiste en crear un rango de valores del 5 al 20% 
(Secciones 2.1.3 y 4.1.2). Sin embargo, este rango de valores es demasiado amplio. Es 
preferible una tasa arancelaria inica cercana al 15% (dependiendo de los ingresos esperados). 
Debiera reinstaurarse la meta originalmente propuesta de un rango de valores del 10 al 20 %. Las 
exenciones arancelarias han sido eliminadas para muchas importaciones pero atmn quedan 
excepciones importantes. Existen exenciones aranc-iarias para las empresas p~iblicas aut6nomas, 
el sector piiblico, las cooperativas, los productos bisicos incluidos en la LP-480, y algunas 
categorfas menores de importaciones. Dichas exenciones deben eliminawse. 

5.1.9 Promoci6n de las exportaciones 

La promoci6n de las exportaciones es ddbil (Secciones 2.1.3 y 4.1.2). Se han dado varios pasos 
para proamover las exportaciones pero no fueron integrales y se han administrado 
inadecuadamente (exceptuado el CENTREX que funciona bien). 

5.1.10 Crdito agrfcola 

La entrega de los cr~ditos agrfcolas es desorganizada (Secci6n 3.4). El sistema a travds del cual 
se ha canalizado el cr6dito agrfcola ha dependido de tasas de interds subsidiadas, lfneas de 
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cr&lito dirigidas, y el acceso al financiamiento del Banco Central. Muchas de las instituciones, 
por no decir todas, que canalizan el cr&iito hacia la agricultura se encuentran tdcnicamente en 
bancarrota (exceptuado el BFA cuya deuda externa fue asumida hace poco por el BCR). No 
existe ninguna indicaci6n general de que el crdito agrfcola dirigido en El Salvador haya tenido 
efecto alguno sobre la producci6n agropecuaria. El crdito agrfcola, tal y cono se ha 
administrado en El Salvador, es incompatible con las reformas que se estdn realizando en la 
actualidad en el sistema bancario del pals. Es necesaria una evaluaci6n cabal de las necesidades 
de cr~dito agrfcola y un nuevo disefio del sistema de entrega. 

5.1.11 Reforma bancaria 

La reforma bancaria ha sido programada para que complete su curso aproximadamente en abril 
de 1993. An se desconocen muchos de los aspectos del sistema financiero que surgird de eo. 
El prolongar la reforma y la privatizaci6n del sistema bancario prolongard a su vez la dificultad 
que enfrenta El Salvador para canalizar recursos hacia la agricultura y hacia cualquier otra 
empresa productiva. 

5.1.12 Crdlito ;,nforma 

Es probable que el cr&iito informal est6 cubriendo las necesidades crediticias de muchos 
pequeiios empresarios, incluidos los agricultores (Secci6n 3.4). No se debe hacer ningin intento 
por interferir con los mercados de cr~dito informal. 

5.1.13 Tasas de protecci6n efectiva 

Es probable que las tasas de protecci6n efectiva en la agricultura se hayan reducido algo por los 
cambios en la estructura arancelaria para los productos agropecuarios y para los insumos 
agrfcolas importados. No obstante, la protecci6n efectiva sigue siendo positiva (cercana a un 
20%), para la mayorfa de los productos bdiLos. Las modificaciones del tipo de cambio real han 
compensado en forma parcial la reducci6n en la protecci6n efectiva causada por los cambios 
arancelarios, pero dicha cornpensaci6n es s6lo parcial (Secci6n 3.7.3 y Ap6ndice B). 

5.1.14 Tasas de protecci6n efectiva en ]a agricultura global 

Es posible que las tasas de protecci6n efectiva en la agricultura atin sean adversas para la 
producci6n de algunos cultivos importantes, como por ejemplo el mafz. Las razones no se 
encuentran en los aranceles ni en el tipo de cambio. Mds bien, es probable que este problema 
sea causado por una combinaci6n de restricciones administrativas al comercio, aranceles 
diferenciales sobre los granos que son sustitutos cercanos los unos de los otros, y el no tener a 
todos los granos sustitutos regulados por la "banda de precios". Tambidn resultan nocivas las 
importaciones libre de aranceles de los granos bajo la LP-480 que o bien compiten directamente 
con la producci6n nacional, o que son sustitutos cercanos de los granos internos (Secci6n 3.7.3). 
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5.1.15 Producci6n agropecuaria. 

La producci6n agropecuaria ha respondido cn forma positiva a las reformas de polfticas. El valor 
agregado agr-cola ascendi6 un 7.4% en 1990, debido sobre todo a un aumento en la producci6n 
del cafd, granos b4sicos y la calia de azuicar (Secci6n 3.1). La producci6n promedio de les 
tiltimos dos afilos cosecha fue mds alta que en los dos ailos precedentes para todos los cultivos 
principales, exceptuado el mafz. Tambidn aument6 la producci6n de leche y huevos en 1990 
(Secci6n 3.2). 

5.1.16 Precios reales al productor 

Los precios reales al productor se comportaron en forma diferente para cada uno de los 
productos principales. El mafz y la calia de azdicar fueron los dos tinicos cultivos que tuvieron 
precios reales mis altos en el afilo cosecha 1989/90, pero estos incrementos se perdieron en 
1990/91. Los precios de los otros cultivos fueron mds bajos en 1989/90, y si bien sus precios 
aumentaron en 1990/91, permanecieron casi a los mismos niveles de 1988/89. El precio del cafd 
ha disminuido sobre todo debido a las declinaciones en los precios intemacionales. Los precios
de la came de res han aumentado; los de la leche y la came de pollo han permanecido casi 
iguales; y los precios de los huevos han bajado (Secci6n 3.2). 

5.1.17 Inversiones agrfcolas 

Las inversiones agrfcolas comenzaron a aumentar en 1989 y se elevaron en un 23% en 1990, 
a pesar de que con anterioridad habian declinado (Secci6n 3.5). 

5.1.18 Demanda de mano de obra 

La demanda de mano de obra ha aunientado en la agricultura. Se estima que el empleo rural ha 
aumentado en 7.7 millones de dfas-persona desde junio de 1989. 

5.1.19 Productividad 

La principal fuente de crecimiento en la producci6n agropecuaria ha sido la productividad. Los 
aumentos en la producci6n han sido debidos sobre todo a incrementos en el rendimiento, mds 
que a la ampliaci6n de la superficie (Secci6n 3.2). La productividad seguird siendo la principal
fuente de crecimiento futuro. El Salvador tiene poco espacio para la ampliaci6n de los cultivos 
(Secci6n 3.8). 

5.2 Recrmendaciones 

Las recomendaciones responden a la definici6n sobre el alcance del trabajo donde se solicita que
el contratista "haga recomendaciones a la USAID respecto a pasos congruentes parala ejecuci6n 
de futuros cambios de polfticas para aliviar las restricciones identificadas en el crecimiento 
sostenible del sector agrop,cuario". Por ende, algunas recomendaciones estAn basadas en el 
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anilisis presentado en las secciones anteriores, mientras que otras estAn basadas en las 
restricciones identificadas por medio de la observaci6n, la experiencia, u otros estudios. A 
continuaci6n se presentan las principales recomendaciones. 

5.2.1 Reforma arancelaria sobre las importaciones 

Los aranceles sobre las importaciones deben reformarse para que caigan dentro de un rango de 
valores mds estrecha de la que se tiene actualmente planificada. Serfa preferible que los aranceles 
se unificaran en una tarifa dnica, por ejemplo el 15%. El rango originalmente propuesto para
El Salvador, del 10 al 20%, serfa aceptable. En el perfodo de transici6n, los ararceles sobre los 
productos agropecuarios debieran ser lo mAs alto posibles para colocar a los productores locales 
al mismo nivel de los agricultores subsidiados de las naciones industrializadas. Ejemplos de ello 
son el trigo, la harina de trigo, el frijol de soya y otros productos. 

5.2.2 Eliminaci6n de las exenciones arancelarias 

Se deben eliminar todas las exenciones arancelarias, incluidas aqu~iias otorgadas al sector 
p 'blico, a las empresas ptiblicas aut6nomas, a las cooperativas y las relacionadas con la 
importaci6n de los productos bdsicos cubiertos por la LP-480. 

5.2.3 Acelerar la ejecuci6n de sistemas tributarios alternativos 

La ejecuci6n de sistemas tributarios alternativos debe acelerarse para reducir el d6ficit 
gubemamental. Esto permitird una eliminaci6n en fases mis r~pida del impuesto sobre la 
exportaci6n del cafd, tinico producto bfsico con un impuesto de esta naturaleza en El Salvador. 

5.2.4 Estudiar la demanda de cr6dito agrfcola 

La demanda de cr&tito agrfcola debe ser objeto de un estudio a fondo que evaltie la naturaleza 
de dicha demanda y ofrezca recomendaciones para un sistema de entrega que sea compatible con 
el sistema financiero privatizado que se estd instaurvndo en la actualidad. 

5.2.5 Acelerar la privatizaci6n del sistema bancario 

Debe procederse sin demora a la privatizaci6n dl sistema bancario. Los obst~culos tales como 
la "regla del 5%"deben eliminarse y se deben desarrollar planes de contingencia que describan 
lo que se har para impedir todo retraso. Es imposible que se resuelva la creaci6n de un sistema 
para la entrega de los crditos agrfcolas mientras el sistema bancario se encuentre en transici6n 
entre la propiadad ptlblica y la privada. 
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5.2.6 Crear una comisi6n pa'a la exportaci6n 

Se debe crear una comisi6n para la exportaci6n similar a la que se consider6 antes en 1991. 
Entre sus miembros deben contarse representantes da,los sectores publico y privado. La misma 
debe ser independiente de todos los ministerios y responder directamente a) Presidente de la 
Repdiblica. Debe tener como prop6sito fomentar una polftica integral para la promoci6n de las 
exportaciones y brindar un enfoque unificado para la administraci6n de dicha promoci6n. 

5.2.7 Acelerar las reformas de las tasas de inter6s 

El plan actual consiste en tener tasas de interds libres para enero de 1993. Este paso podrfa darse 
de inmediato. 

5.2.8 Fiiar bandas de precios 

Se debcn fijar bandas uie precios para todos los productos b sicos que sean sustitutos cercanos 
los unos de los otros. Se debe establecer una banda de precios para el maicillo antes del pr6ximo 
ciclo de cosecha. Una vez que se anuncien las bandas de precios, no se debe introducir cambio 
alguno en los ifmites fijados por dichas bandas, ni tampoco cambios en las reglas que gobiernan 
su aplicaci6n. Cuando los precios internos tiendan a salirse de la banda, se deben permitir en 
forma automdtica las importaciones o las exportaciones (sujetas a los aranceles preanunciados) 
sin cuestionamiento alguno. 

5.2.9 _eformar la fijaci6n de precios para la cafia de azicar 

Los precios de la calia de azilcar leben determina.se segtLn el contenido de azticar, y no por 
peso como sucede en la actualidad. 

5.2.10 Eliminar los controls de precios 

Los controles de precios deben eliminarse para el resto de los productos b~sicos atn controlados. 
Se deben adoptar otros mecanismos de autoajuste para permitir que el mercado determine el 
precio de equilibrio. Esto mejorarfa la reasignaci6n de recursos a largo plazo. Los productos adn 
controlados incluyen la harina de trigo, el azuicar, la calia de aztlcar, la melaza, el cafd, la 
semilla de algod6n, la margarina y la manteca. 

5.2.11 Establecer normas sobre pesos. medidas y calidad 

Se deben establecer normas sobre pesos, medidas y calidad para mejorar la comercializaci6n de 
los principales productos agricolas. Se necesitan mecanismos y una ley pamt establecer dichas 
normas. 
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5.2.12 Meiorar el sistema de informaci6n de precios 

El sistema de informaci6n de precios debe incluir los inventarios, volumen de distribuci6n, 
costos de los jisumos, costos de otros factores de producci6n, y mrns productos y calidades. 
Ademds, la recopilaci6n y difusi6n de informaci6n debe ser ms oportuna. 

5.2.13 Privatizar ciertas instalaciones gubemamenles 

Los ingenio de INAZUCAR, asf como tambidn las actividades de venta de insumos del BFA y
las instalaciones del IRA, deben ser privatizadas. La administraci6n de los distitos de agua debe 
transfcrirse a los usuarios de la misma. 

5.2.14 Reformar ]a fii jn de precios dgl agua 

Los precios del agua deben reflejar el costo de la administraci6n y del mantenimiento de los 
sistemas de agua, asi como tambi6n la reposici6n dc capital en equipo y los recursos requeridos 
para la ordenacidn y mejoramiento de las cuencas hidrogrficas. 

5.2.15 A9.ya las actividades de investigaci6n y extensi6n 

Lai actividades de investigaci6n y eXtensi6n deben ser apoyadas por medio de la asistencia a 
PROCAFE, CENTA y DIVAGRO. 

5.2.16 Reformar ]a ley sobre semillas 

Se debe redactar y promulgar una ley sobre semillas para que la misma se convierta en un 
instrumento facilitador que defina las eas especfficas en las que el gobierno pueda ejercer su 
autoridad. Se deben liberalizar las importaciones de semillas para permitir la competencia de los 
mercados extemos. 

5.2.17 Act'ializar el ahio base de las cuentas ,acionales
 

Es necesario actualizar el afilo base de las cuentas nacionales, que ain sigue siendo 1962.
 

5.2.18 Mejorar el sistema de informes estadfsticos 

El sistema de informes estadfsticos debe ser mejorado paM que incluya la producci6n avfcola 
y ganadera a partir de productores no comerciales. Esto reflejarf, la verdadera contribuci6n del 
sector agropecuario a la economfa. Los datos sobre los .ostos de producci6n necesitan 
mejorarse. 

5.2.19 Actualizar el afio base del IPC
 

El afio base del IPC que se usa en el presente es 1978, sien'o necesario actualiLarlo.
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Cuadro No. A-1
 
Valor Agregado del Sector Agropecuario a Precios Corrientes, El Salvador, 1985 a 1990.
 

(Miles de Colones) 

Aho 

AGRICULTURA 
PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTACION 
CafM 
Algod6n 
Cafia de Azicar 
GRANOS BASICOS 
Mafz 
Frijol 
Arroz 
Maicillc 
Otros Productos Agrfcolas 
Panela 
Tabaco 
Semilla de Algod6n 
Henequ~n 
Kenaf 
Otros (1) 
GANADERIA 
SILVICULTURA 
PESCA 
APICULTURA 
AVICULTURA 
Fuente: Banco Central de Reserva. 

1985 
1,992,472 
1,508,035 
1,242,748 

112,726 
152,561 
301,334 
186,358 
28,521 
38,372 
48,083 

183,103 
5,588 

26,810 
16,570 
12,996 
1,300 

119,839 
357,274 
43,000 
69,505 
12,648 

135,685 

1986 
3,238,938 
2,688,295 
2,527,996 

38,879 
121,420 
356,581 
226,062 
48,109 
32,390 
50,020 

194,062 
8,596 

27,275 
14,694 
17,776 

1,978 
123,743 
424,592 
55,900 
89,687 
15,447 

144,365 

1987 
2,401,447 
1,838,101 
1,627,897 

48,018 
162,186 
338,453 
331,326 

(6,391) 
28,779 

(15,261) 
224,893 

6,602 
31,011 
16,787 
28,130 

3,863 
138,500 
423,425 

61,500 
86,206 
15,910 

209,887 

1988 
2,782,423 
1,809,105 
1,615,811 

54,429 
138,865 
713,657 
366,544 
194,188 
63,635 
89,290 

259,661 
6,610 

44,438 
14,384 
23,017 

3,587 
167,625 
543,749 

65,700 
151,166 
19,927 

237,878 

1989 
2,522,016 
1,514,579 
1,334,515 

24,423 
155,641 
708,172 
477,175 

95,382 
46,667 
88,948 

299,275 
7,662 

52,951 
11,262 
29,159 

4,871 
193,370 
698,656 
69,000 

153,268 
20,782 

303,231 

1990 
3,991,722 
1,877,705 
1,641,354 

27,805 
208,546 
950,256 
527,762 
225,034 

50,270 
147,190 
363,761 

8,417 
54,240 
8,915 

30,780 
5,912 

255,497 
822,028 

76,744 
204,745 
23,106 

280,619 



Cuadro No. A-2 
Mafz - Precios Nominales al Productor, IPC, y Precios Estimados Deflactados 

Base: IPC: 1978 Indice: Enero 1983 (0/gq) 
Mes Precios Nominale IPC Precios: Reales Indice de 

I :A!Productor I lc T Precios Reales 

1987 1988 1987 1988 1987 1988 1987 1988
 

Enero 33.74 34.47 381.55 454.37 8.84 7.59 0.76 0.65 
Febrero 34.38 33.69 384.18 460.59 8.95 7.31 0.77 0.63 
Marzo 35.96 35.01 395.49 473.10 9.09 7.40 0.78 0.64 
Abril 36.96 35.30 408.68 486.45 9.04 7.26 0.78 0.63 
Mayo 37.81 39.63 413.02 496.15 9.15 7.99 0.79 0.69 
Junio 39.65 45.54 418.50 507.08 9.47 8.98 0.82 0.78 
Julio 41.54 47.94 421.77 523.95 9.85 9.15 0.85 0.79 
Agosto 41.31 45.70 423.28 506.08 9.76 9.03 0.84 0.78 
Septiembre 33.91 44.69 428.03 509.20 7.92 8.78 0.68 0.76 
Octubre 31.56 41.21 435.37 519.77 7.25 7.93 0.63 0.68 
Noviembre 32.79 36.02 441.87 521.56 7.42 6.91 0.64 0.60 
Diciembre 34.14 34.26 446.96 528.53 7.64 6.48 0.66 0.56 

1989 1990 1989 1990 1989 1990 1989 1990
 

Enero 36.20 50.20 531.70 668.16 6.81 7.51 0.59 0.65 
Febrero 40.45 55.00 542.10 682.82 7.46 8.05 0.64 0.70 
Marzo 46.00 64.40 550.50 701.97 8.36 9.17 0.72 0.79 
Abril 48.70 70.00 553.05 717.45 8.81 9.76 0.76 0.84 
Mayo 51.60 69.10 561.45 723.21 9.19 9.55 0.79 0.82 
Junio 56.81 74.00 585.26 738.30 9.71 10.02 0.84 0.87 
Julio 57.50 74.43 595.82 741.90 9.65 10.03 0.83 0.87 
Agosto 66.05 62.00 605.21 730.30 10.91 8.49 0.94 0.73 
Septiembre 51.95 53.15 610.26 736.92 8.51 7.21 0.73 0.62 
Octubre 47.15 52.45 623.75 748.96 7.56 7.00 0.65 0.60 
Noviembre 44.90 54.50 631.35 764.28 7.11 7.13 0.61 0.62 
Diciembre 46.75 59.00 652.55 778.76 7.16 7.58 0.62 0.65 

1991 1992 1991 1992 1991 1992 1991 1992 

Enero 64.42 793.48 8.12 0.70 
Febrero 65.73 795.86 8.26 0.71 
Marzo 67.20 807.41 8.32 0.72 
Abril 69.90 811.57 8.61 0.74 
Mayo 70.56 825.61 8.55 0.74 
Junio 73.24 832.42 8.80 0.76 
Julio 76.92 852.40 9.02 0.78 
Agosto 83.57 
Septiembre (*) 76.28 
(*) Preliminares. 
Fuente: UAP. 

GQ) 



Cuadro No. A-3 
Frijol - Precio Nominal al Productor, IPC, y Precios Estimados Deflactados 

S!!iMesi: : 
Base: IPC: 1978

Precios Norinales qAl Productor 
Indice: Enero 1983
IPC i Precios Reales 

(¢/qq)
lndlice dePrecios Reales 

1987 1988 1987 1988 1987 1988 1987 1988 

Enero 95.80 157.04 381.55 454.37 25.11 34.56 0.80 1.10 
Febrero 93.46 181.93 384.18 460.59 24.33 39.50 0.77 1.25 
Marzo 95.55 236.75 395.49 473.10 24.16 50.04 0.77 1.59 
Abril 93.94 302.78 408.68 486.45 22.99 62.24 0.73 1.98 
Mayo 91.66 305.44 413.02 496.15 22.19 61.56 0.70 1.96 
Junio 95.22 387.26 418.50 507.08 22.75 76.37 0.72 2.43 
Julio 83.65 375.96 421.77 523.95 19.83 71.75 0.63 2.28 
Agosto 82.90 180.94 423.28 506.08 19.59 35.75 0.62 1.14 
Septiembre 80.20 195.70 428.03 509.20 18.74 38.43 0.60 1.22 
Octubre 95.70 200.64 435.37 519.77 21.98 38.60 0.70 1.23 
Noviembre 135.96 152.94 441.87 521.56 30.77 29.32 0.98 0.93 
Diciembre 145.19 151.92 446.96 528.53 32.48 28.74 1.03 0.91 

1989 1990 1989 1990 1989 1990 1989 1990 

Enero 156.20 180.15 531.70 668.16 29.38 26.96 0.93 0.86 
Febrero 184.15 179.10 542.10 682.82 33.97 26.23 1.08 0.83 
Marzo 184.90 193.80 550.50 701.97 33.59 27.61 1.07 0.88 
Abril 180.15 202.35 553.05 717.45 32.57 28.20 1.03 0.90 
Mayo 180.00 214.00 561.45 723.21 32.06 29.59 1.02 0.94 
Junio 183.15 240.00 585.26 738.30 31.29 32.51 0.99 1.03 
Julio 172.21 249.00 595.82 741.90 28.90 33.56 0.92 1.07 
Agosto 177.98 257.00 605.21 730.30 29.41 35.19 0.93 1.12 
Septiembre 175.75 279.40 610.26 744.80 28.80 37.51 0.91 1.19 
Octubre 178.30 279.35 623.75 748.96 28.59 37.30 0.91 1.18 
Noviembre 174.95 220.00 631.35 764.28 27.71 28.79 0.88 0.91 
Diciembre 175.00 233.75 652.55 778.76 26.82 30.02 0.85 0.95 

1991 1992 1991 1992 1991 1992 1991 1992 

Enero 243.82 795.86 30.64 0.97 
Febrero 251.30 793.48 31.67 1.01 
Marzo 267.70 807.41 33.16 1.05 
Abril 280.60 811.57 34.57 1.10 
Mayo 290.35 825.61 35.17 1.12 
Junio 305.40 832.42 36.69 1.17 
Julio 319.55 852.40 37.49 1.19 
Agosto 314.11 
Septiembre (*) 299.64 
(*) Preliminares. 
Fuente: UAP. 



Cuadro No. A-4 
Maicillo - Precio Nominal al Productor, IPC, y Precios Estimados Deflactados 

Base: IPC: 1978 Indice: Enero 1983 (¢/qg) 
Mes Precios NominalesF Al Produc 

IPC Precios Reales Indice de 
Preclos Reales 

1987 1988 1987 1988 1987 1988 1987 1988 

Enero 27.47 36.33 381.55 454.37 7.20 8.00 0.80 0.89 
Febrero 28.68 34.54 384.18 460.59 7.47 7.50 0.83 0.83 
Marzo 29.81 35.19 395.49 473.10 7.54 7.44 0.84 0.83 
Abril 30.58 38.88 408.68 486.45 7.48 7.99 0.83 0.89 
Mayo 31.07 39.83 413.02 496.15 7.52 8.03 0.84 0.89 
Junio 33.95 45.21 418.50 507.08 8.11 8.92 0.90 0.99 
Julio 37.24 51.79 421.77 523.95 8.83 9.88 0.98 1.10 
Agosto 36.70 51.67 423.28 506.08 8.67 10.21 0.96 1.14 
Septiembre 36.77 52.76 428.03 509.20 8.59 10.36 0.96 1.15 
Octubre 34.97 54.12 435.37 519.77 8.03 10.41 0.89 1.16 
Noviembre 37.61 s.d. 441.87 521.56 8.51 s.d. 0.95 0.00 
Diciembre 38.34 38.96 446.96 528.53 8.58 7.37 0.95 0.82 

1989 1990 1989 1990 1989 1990 1989 1990 

Enero 31.00 42.90 531.70 668.16 5.83 6.42 0.65 0.71 
Febrero 30.90 42.40 542.10 682.82 5.70 6.21 0.63 0.69 
Marzo 32.20 47.70 550.50 701.97 5.85 6.80 0.65 0.76 
Abril 35.00 48.65 553.05 717.45 6.33 6.78 0.70 0.75 
Mayo 38.05 48.05 561.45 723.21 6.78 6.64 0.75 0.74 
Junio 39.40 50.90 585.26 738.30 6.73 6.89 0.75 0.77 
Julio 44.51 53.00 595.82 741.90 7.47 7.14 0.83 0.79 
Agosto 47.17 55.65 605.21 730.30 7.79 7.62 0.87 0.85 
Septiembre 51.15 52.35 610.26 744.80 8.38 7.03 0.93 0.78 
Octubre 45.67 52.00 623.75 748.96 7.32 6.94 0.81 0.77 
Noviembre 47.65 55.90 631.35 764.28 7.55 7.31 0.84 0.81 
Diciembre 43.62 54.90 652.55 778.76 6.68 7.05 0.74 0.78 

1991 1992 1991 1992 1991 1992 1991 1992 

Enero 51.90 793.48 6.54 0.73 
Febrero 50.50 795.86 6.35 0.71 
Marzo 51.45 807.41 6.37 0.71 
Abril 54.40 811.57 6.70 0.75 
Mayo 54.02 825.61 6.54 0.73 
Junio 53.93 832.42 6.48 0.72 
Julio 58.85 852.40 6.90 0.77 
Agosto 65.16 
Septiembre (*) 69.72 

(*) Preliminares. 
Fuente: UAP. 



______ 

Cuadro No. A-5 
Arroz - Precio Nominal al Productor, IPC, y Precios Estimados Deflactados 

Base: IPC: 1973 Indice: Enero 1983 (O/qq) 
Mes Precios Nominales IPC Precios Reales Indice de7 Al Productor 

Precios Reales 

1987 1988 1987 1988 1987 1988 1987 1988
 

Enero 37.33 60.62 381.55 454.37 9.78 13.34 0.56 0.77 
Febrero 35.00 57.57 384.18 460.59 9.11 12.50 0.53 0.72 
Marzo 39.10 70.08 395.49 473.10 9.69 14.81 0.57 0.86 
Abril 40.12 75.66 408.68 486.45 9.82 15.55 0.57 0.90 
Mayo 42.12 74.35 413.02 496.15 10.20 14.99 0.59 0.87 
Junio 52.00 73.58 418.50 507.08 12.43 14.51 0.72 0.84 
Julio s.d. 74.79 421.77 523.95 0.00 14.27 0.00 0.82 
Agosto s.d. 66.29 423.28 506.08 0.00 13.10 0.00 0.76 
Septiembre s.d. 68.48 428.03 609.20 0.00 13.45 0.00 0.78 
Octubre s.d. 44.73 435.37 519.77 0.00 8.61 0.00 0.50 
Noviembre s.d. 39.74 441.87 521.56 0.00 7.62 0.00 0.44 
Diciembre s.d. 35.91 446.96 528.53 0.00 6.79 0.00 0.39 

1989 1990 1989 1990 1989 1990 1989 1990
 

Enero 46.30 49.90 531.70 668.16 8.71 7.47 0.50 0.43 
Febrero 55.00 54.00 542.10 682.82 10.15 7.91 0.59 0.46 
Marzo 48.50 47.30 550.50 701.97 8.81 6.74 0.51 0.39 
Abril 55.10 51.04 553.05 717.45 9.96 7.11 0.58 0.41 
Mayo 40.30 52.30 561.45 723.21 7.18 7.23 0.41 0.42 
Junio 41.85 54.80 585.26 738.30 7.15 7.42 0.41 0.43 
Julio 40.80 60.98 595.82 741.90 6.85 8.22 0.40 0.47 
Agosto 40.00 56.30 605.21 730.30 6.61 7.71 0.38 0.45 
Septiembre 46.85 64.05 610.26 736.92 7.68 8.69 0.44 0.50 
Octubre 44.35 64.40 623.75 748.96 7.11 8.60 0.41 0.50 
Noviembre 43.55 66.00 631.35 764.28 6.90 8.64 0.40 0.50 
Diciembre 48.30 67.00 652.55 778.76 7.40 8.60 0.43 0.50 

1991 1992 1991 1992 1991 1992 1991 1992 

Enero 106.20 793.48 13.38 0.77 
Febrero 128.00 795.86 16.08 0.93 
Marzo 128.00 807.41 15.85 0.92 
Abril 110.00 811.57 13.55 0.78 
Mayo 106.85 825.61 12.94 0.75 
Junio 113.55 832.42 13.64 0.79 
Julio 112.04 852.40 13,14 0.76 
Agosto 
Septiembre (*) 108.32 
(*) Preliminares. 
Fuente: UAP. 



Cuadro No. A--6 
Maz - Precios Nominales al Productor, El Salvador, Arho Cosecha 87/88 a 90/91 

Promedios Simples y Ponderados 
(Colones/qc_) 

Argo Cosecha 
Mes 87/88 88/89 89/90 90/91 
Agosto 41.31 45.70 66.05 62.00 
Septiembre 33.91 44.69 51.95 53.15 
Octubre 31.56 41.21 47.15 52.45 
Noviembre 32.79 36.02 44.90 54.50 
Diciembre 34.14 34.26 46.75 59.00 
Enero 34.47 36.20 50.20 64.42 
Febrero 33.69 40.45 55.00 65.73 
Marzo 35.01 46.00 64.40 67.20 
Abril 35.30 48.70 70.00 69.90 
Mayo 39.63 51.60 69.10 70.56 
Junio 45.54 56.81 74.00 73.24 
Julio 47.94 57.50 74.43 76.92 
Promedio 37.11 44.93 59.49 64.09 
Cambio Porcentual 21.1% 32.4% 7.7% 

PRECIOS PONDERADOS 
Agosto 3.97 4.39 6.34 5.95 
Septiembre 3.05 4.02 4.68 4.78 
Octubre 8.08 10.55 12.07 13.43 
Noviembr 14.62 16.06 20.03 24.31 
Diciembre 3.33 3.34 4.56 5.76 
Enero 0.17 0.18 0.25 0.32 
Febrero 0.06 0.08 0.10 0.12 
Marzo 0.00 0.00 0.00 0.00 
Abrl 0.04 0.05 0.07 0.07 
Mayo 0.12 0.15 0.21 0.21 
Junio 0.09 0.11 0.15 0.15 
Julio 0.08 0.09 0.12 0.12 
Promedio 33.61 39.03 48.57 55.22 
Cambio Porcentual 16.1% 24.4% 13.7% 
Fuente: Cuadro No. A-2. 



Cuadro No. A-7
 
Frijol - Precio Nominales al Productor, El Salvador, Argo
 

Cosecha 87/88 a 90/91, Promedios Simples y Ponderados
 
(Colones/qq) 

Ao Cosecha 
Mes 87/88 88/89 89/90 90/91 
Agosto 82.90 180.94 177.98 257.00 
Septiembre 80.20 195.70 175.75 279.40 
Octubre 95.70 200.64 178.30 279.35 
Noviembre 135.96 152.94 174.95 220.00 
Diciembre 145.19 151.92 175.00 233.75 
Enero 157.04 156.20 180.15 243.82 
Febrero 181.93 184.15 179.10 251.30 
Marzo 236.75 184.90 193.80 267.70 
Abril 302.78 180.15 202.35 280.60 
Mayo 305.44 180.00 214.00 290.35 
Junio 387.26 183.15 240.00 305.40 
Julio 375.96 172.21 249.00 319.55 
Promedio 207.26 176.91 195.03 269.02 
Cambio Porcentual -14.6% 10.2% 37.9% 

PRECIOS PONDERADOS 
Agosto 4.56 9.95 9.79 14.14 
Septiembre 0.57 1.39 1.25 1.98 
Octubre 6.08 12.74 11.32 17.74 
Noviembre 95.85" 107.82 123.34 155.10 
Diciembre 5.94 6.21 7.16 9.56 
Enero 0.97 0.97 1.12 1.51 
Febrero 7.70 7.79 7.58 10.63 
Marzo 5.56 4.35 4.55 6.29 
Abril 0.00 0.00 0.00 0.00 
Mayo 0.00 0.00 0.00 0.00 
Junio 0.00 0.00 0.00 0.00 
Julio 21.24 9.73 14.07 18.05 
Promedio 148.47 160.95 180.17 235.01 
Cambio Porcentual 8.4% 11.9% 30.4% 
Fuente: Cuadro No. A-3. 



Cuadro No. A-8 
Maicillo - Precio Nominales al Producior, El Salvador, Aiho 
Cosecha 87/88 a 90/91, Promedios Simples y Ponderados. 

(Colones/_qq) 
Aho Cosecha 

Mes 87/88 V9/89 89/90 90/91 
Agosto 36.70 51.67 47. i7 55.65 
Septiembre 36.77 52.76 51.15 52.35 
Octubre 34.97 54.12 45.67 52.00 
Noviembre 37.61 46.54 47.65 55.90 
Diciembre 38.34 38.96 43.82 54.90 
Enero 36.33 31.00 42.90 51.90 
Febrero 34.54 30.90 42.40 50.50 
Marzo 35.19 32.20 47.70 51.4Z 
Abril 38.88 35.00 48.65 54.40 
Mayo 39.83 38.05 48.05 54.02 
Junio 45.21 39.40 50.90 53.93 
Julio 51.79 44.51 53.00 58.85 
Promedio 38.85 41.26 47.41 53.82 
Cambio Porcentual 6.2% 14.9% 13.5% 

PRECIOS PONDERADOS 
Agosto 0.58 0.81 0.74 0.87 
Septiembre 0.09 0.13 0.13 0.13 
Octubre 2.01 3.11 2.63 2.99 
Noviembre 2.27 2.8" 2.87 3.37 
Diciembre 10.02 -0.13 11.40 14.35 
Enero 20.16 17.21 23.81 28.80 
Febrero 1.39 1.25 1.71 2.04 
Marzo 0.00 0.00 0.00 0.00 
Abril 0.00 0.00 0.00 0.00 
Mayo 0.00 0.00 0.00 0.00 
Junio 0.00 0.00 0.00 0.00 
Julio 0.38 0.33 0.39 0.44 
Promedio 36.90 35.82 43.68 52.99 
Cambio Porcentual -2.9% 21.9% 21.3% 
Fuente: Cuadro No. A-4. 



Cuadro No. A-9 
Arroz - Precio Nominales al Productor, El Salvador, Argo 

Cosecha 87/88 a 90/91, Promedios Simples y Ponderados. 
(Colones/qq) 

Ao Cosecha 
Mes 87/88 88/89 89/90 90/91 
Agosto 66.29 40.00 56.30 
Septiembre 68.48 46.85 64.05 
Octuhre 44.73 44.35 64.40 
Noviembre 39.74 43.55 66.00 
Diciembre 35.91 48.30 67.00 
Enero 60.62 46.30 49.90 106.20 
Febrero 57.57 55.00 54.00 128.00 
Marzo 70.08 48.50 47.30 128.00 
Abril 75.66 55.10 51.04 110.00 
Mayo 74.35 40.30 52.30 106.85 
Junio 73.58 41.85 54.80 113.55 
Julio 74.79 40.80 60.98 112.04 
Promedio 69.52 48.58 49.45 93.53 
Cambio Porcentual -30.1% 1.8% 89.2% 

PRECIOS PONDERADOS 
Agosto 1.67 1.01 1.42 
Septiembre 24.60 16.83 23.01 
Octubre 11.83 11.73 17.03 
Noviembre 6.18 6.77 10.26 
Diciembre 0.40 0.54 0.74 
Enero 0.48 0.37 0.40 0.85 
Febrero 0.00 0.00 0.00 0.00 
Marzo 0.00 0.00 0.00 0.00 
Abril 6.15 4.48 4.15 8.94 
Mayo 7.08 3.84 4.98 10.17 
Junio 0.00 0.00 0.00 0.00 
Julio 0.00 0.00 0.00 0.00 
Promedio 53.37 46.40 72.43 
Cambio Porcentual -13.0% 56.1% 
Fuente: Cuadro No. A--5. 



Cuadro No. A- 10 
Mafz - Precios al Productor Deflactados por el IPC 
de 1978, El Salvador, Aho Cosecha 87/88 a 90/91. 

Promedios Simples y Ponderados 
(1978 Colon es)'qq) 

Arc Cosecha 
Mes 87/88 88/89 89/90 90/91 
Agosto 9.76 9.03 10.91 8.49 
Septiembre 7.92 8.78 8.51 7.21 
Octubre 7.25 7.93 7.56 7.00 
Noviembre 7.42 6.91 7.11 7.13 
Diciembre 7.64 6.48 7.16 7.58 
Enero 7.59 6.81 7.51 8.12 
Febrero 7.31 7.46 8.05 8.26 
Marzo 7.40 8.36 9.17 8.32 
Abril 7.26 8.81 9.76 8.61 
Mayo 7.99 9.19 9.55 8.55 
Junio 8.98 9.71 10.02 8.80 
Julio 9.15 9.65 10.03 9.02 
Promedio 7.97 8.26 8.78 8.09 
Camblo Porcentual 3.6% 6.3% -7.9% 

PRECIOS PONDERADOS 
Agosto 0.94 0.87 'i.05 0.82 
Septiembre 0.71 0.79 0.77 0.65 
Octubre 1.86 2.03 1.94 1.79 
Noviembre 3.31 3.08 2.17 3.18 
Diciembre 0.75 0.63 0.70 0.74 
Enero 0.04 0.03 0.04 0.04 
Febrero 0.01 0.01 0.02 0.02 
Marzo 0.00 0.00 0.00 0.00 
Abril 0.01 0.01 0.01 0.01 
Mayo 0.02 0.03 0.03 0.03 
Junio 0.02 0.02 0.02 0.02 
Julio 0.01 0.02 0.02 0.01 
Promedio 7.68 7.52 7.75 7.30 
Cambio Porcentual -2.1% 3.0% -5.8% 
Fuente: Cuadro No. A-2. 



Cuadro No. A-11
 
Frijol - Precios ai Productor Deflactados por el IPC,
 

El Salvador, Aho Cosecha 87/88 a 90/91. 
Promedios Simple y Ponderados 

(1978 Colones/qq) 
Aho Cosecha 

Mes 87/88 88/69 89/90 90/91 
Agosto 19.59 35.75 29.41 35.19 
Septiembre 18.74 38.43 28.80 37.51 
Octubre 21.98 38.60 28.59 37.30 
Noviembre 30.T 29.32 27.71 28.79 
Diciembre 32.48 28.74 26.82 30.02 
Enero 34.56 29.38 26.96 30.64 
Febrero 39.50 33.97 26.23 31.67 
Marzo 50.04 33.59 27.61 33.16 
Abril 62.24 32.57 28.20 34.57 
Mayo 61.56 32.06 29.59 35.17 
Junio 76.37 31.29 32.51 36.69 
Julio 71.75 28.90 33.56 37.49 
Promedio 43.30 32.72 28.83 34.02 
Cambio Porcentual -24.4% -11.9% 18.0% 

PRECIOS PONDERADOS 
Agosto 1.08 1.97 1.62 1.94 
Septiembre 0.13 0.27 0.20 0.27 
Octubre 1.40 2.45 1.82 2.37 
Noviembre 21.69 20.67 19.54 20.29 
Diciembre 1.33 1.18 1.10 1.23 
Enero 0.21 0.18 0.17 0.19 
Febrero 1.67 1.44 1.11 1.34 
Marzo 1.18 0.79 0.65 0.78 
Abril 0.00 0.00 0.00 0.00 
M.yo 0.00 0.00 0.00 0.00 
Junio 0.00 0.00 0.00 0.00 
Julio 4.05 1.63 1.90 2.12 
Promedio 32.74 30.58 28.09 30.52 
Cambio Porcentual -6.6% -8.1% 8.6% 
Fuente: Cuadro No. A-3. 



Cuadro No. A-12
 
Maicillo - Precios al Productor Deflactados por el IPC,
 

El Salvador, Afo Cosecha 87/88 a 90/91.
 
Promedios Simple y Ponderados
 

(1978 Colones/qq)
 
Aho Cosecha 

Mes 87/88 88/89 89/90 90/91 
Agosto 8.67 10.21 7.79 7.62 
Septiembre 8.59 10.36 8.38 7.03 
Octubre 8.03 10.41 7.32 6.94 
Noviembre 8.51 8.89 7.55 7.31 
Diciembre 8.58 7.37 6.68 7.05 
Enero 8.00 5.83 6.42 6.54 
Febrero 7.50 5.70 6.21 6.35 
Marzo 7.44 5.85 6.80 6.37 
Abril 7.99 6.33 6.78 6.70 
Mayo 8.03 6.78 6.64 6.54 
Junio 8.92 6.73 6.89 6.48 
Julio 9.88 7.47 7.14 6.90 
Promedio 8.34 7.66 7.05 6.82 
Cambio Porcentual -8.2/ -8.0% -3.3% 

PRECIOS PONDERADOS 
Agosto 0.14 0.16 0.12 0.12 
Septiembre 0.02 0.03 0.02 0.02 
Octubre 0.46 0.60 0.42 0.40 
Noviembre 0.51 0.54 0.46 0.44 
Diciembre 2.24 1.93 1.75 1.84 
Enero 4.44 3.24 3.56 3.63 
Febrero 0.30 0.23 0.25 0.26 
Marzo 0.00 0.00 0.00 0.00 
Abril 0.00 0.00 0.00 0.00 
Mayo 0.00 0.00 0.00 0.00 
Junio 0.00 0.00 0.00 0.00 
Julio 0.07 0.06 0.05 0.05 
Promedio 8.19 6.77 6.63 6.76 
Cambio Porcentual -17.3% -2.0% 1.9% 
Fuente: Cuadro No. A-4. 



Cuadro No. A- 13 
Arroz - Precios al Productor Deflactados por el IPC, 

El Salvador, Aho Cosecha 87/88 a 90/91. 
Promedios Simple y Ponderados 

(1978 Colones/qq) 
Aho Cosecha 

Mes 87/88 88/89 89/90 90/91 
Agosto 13.10 6.61 7.71 
Septiembre 13.45 7.68 8.69 
Octubre 8.61 7.11 8.60 
Noviembre 7.62 6.90 8.64 
Diciembre 6.79 7.40 8.60 
Enero 13.34 8.71 7.47 13.38 
Febrero 12.50 10.15 7.91 16.08 
Marzo 14.81 8.81 6.74 15.85 
Abril 15.55 9.96 7.11 13.55 
Mayo 14.99 7.18 7.23 12.94 
Junio 14.51 7.15 7.42 13.64 
Julio 14.27 6.85 8.22 13.14 
Promedio 14.28 9.03 7.32 11.74 
Cambio Porcentual -36.8% -19.0% 60.4% 

PRECIOS PONDERADOS 
Agosto 0.33 0.17 0.19 
Septiembre 4.83 2.76 3.12 
Octubre 2.28 1.88 2.27 
Noviembre 1.18 1.07 1.34 
Diciembre 0.08 0.08 0.10 
Enero 0.11 0.07 0.06 0.11 
Febrero 0.00 0.00 0.00 0.00 
Marzo 0.00 0.00 0.00 0.00 
Abril 1.26 0.81 0.58 1.10 
Mayo 1.43 0.68 0.69 1.23 
Junio 0.00 0.00 0.00 0.00 
Julio 0.00 0.00 0.00 0.00 
Promedio 10.26 7.29 9.47 
Cambio Porcentual -29.0% 30.0% 
Fuente: Cuadro No. A-5. 
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APENDICE B 

Protecci6n efectiva en la agricultura 

El concepto de protecci6n efectiva estA disefiado para diferenciar entre la protecci6n basada en 
el precio de los productos b~sicos terminados y la basada en el proceso de producci6n. La 
diferencia importante estA entre la protecci6n nominal (el grado hasta el cual los precios internos 
difieren de los precios puramente determinados por el mercado) y la protecci6n efectiva, la cual 
se define como el grado hasta el cual el valor agregado intemo difiere del valor agregado cuando 
se le mide en precios determinados por el inercado. Visto que los precios determinados en forma 
exclusiva por el mercado rara vez son observables en los pafses en desarrollo, los mismos se 
miden en forma representativa, utilizando los precios mundiales 6 intemacionales para 
representar los precios determinados en los mercados libres. La tasa nominal de protecci6n 
(TNP), expresada como porcentaje, se define como sigue: 

PN - PI
 
TNP-= - * 100
 

PI 

donde: 	 PN = precio nacional 6 interno 
PI = precio internacional 

La tasa de protecci6n efectiva (TPE), expresada como porcentaje, se define como sigue: 

VAN - VAI
 
TPE = -------- * 100
 

VAI
 

donde: 	 VAN = valor agregado nacional 6 interno 
VAI = valor agregado a los precios internacionales 

El diferenciar entre ambos conceptos es importante, ya que la mayorfa de la producci6n incluye 
la incorporaci6n de algunos insumos importados en conjunto con cierta actividad de producci6n 
local, para Uegar a un producto final. Cuando se brinda protecci6n a los productos finales, esto 
aumenta el precio de los insumos intermedios contenidos en los mismos. Visto que por 1o 
general la protecci6n tiene la intenci6n de estimular la actividad productiva, se debiera medir 
la ventaja de precio que brinda la protecci6n a la actividad y no al producto final. El no tomar 
en consideraci6n la incorporaci6n de los insumos importadcs distorsiona la visi6n de c6mo se 
ve afectada la actividad productiva. Por medio de un ejemplo se puede aclarar la diferencia. 

En el Cuadro B-1 se parte del supuesto que un bien comerciab!e a nivel internacional est, 
disponible en los mercados intemacionales a $100. Llamdmoslo matz. El mafz puede ser 
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im ortado, 6 un pa s puede importar algunos de los insumos para el mafz (llam6moslos 
fertilizantes) y producir el mafz a nivel interno. En el ejemplo se parte del supuesto que los 
fertilizantes podrfan importarse a un costo de $20. Hay fdcil disponibilidad de los fertilizantes 
para los productores internacionales e internos. Por ende, el valor agregado intemacional (VAI) 
del proceso de producci6n del mafz es $80. Supongamos por un momento que cuando el mafz 
6 los fertilizantes se importan, los mismos estAn sujetos a aranceles. Supongamos que las tasas 
nominales de protecci6n son del 30 % para el mafz y del 15 % para los fertilizantes. Estas estAn 
representadas en la columna 3 del Cuadro 3.16. Los efectos de los aranceles sobre el mafz y los 
fertilizantes se muestran en los precios internos en la columna de la derecha. Los productores 
internos enfrentan un precio para el mafz de $130 y pagan $23 por sus fertilizantes. El valor 
agregado de la producci6n del mafz es por lo tanto $107. MAs aln: 

107- 80 
TPE =------- * 100 = 33.7% 

80 

La TPE excede a la TPN porque la protecci6n nominal sobre los productos finales excede a la 
protecci6n nominal sobre los insumos. Por cada $1.00 de fertilizante importado, el productor 
paga $1.15, pero vende el fertilizante (ahora incorporado al mafz) por $1.30, a pesar de que 61 
no es un productor de fertilizante. Por lo tanto, la proteccion efectiva sobre la producci6n de 
mafz es mds alta (en este caso) que la protecci6n nominal sobre el mafz en si misma. 

Cuadro B-i 
fjemplo # 1 de proteccidn efectiva 

Descripci6n Internacional Arancel Interno 

Precio del bien final 100 .30 130 

Insumos 20 .15 23 

Valor agregado 80 107 

Si se cambiaran las tasas arancelarias, tambi6n cambiarfa entonces la TPE. En el Cuadro B-2 
se muestra el mismo ejemplo pero con un cambio en los aranceles al 20% tanto para el mafz 
corno para el fertilizante. El VAI sigue siendo $80, pero el cambio en los aranceles ha 
determinado un VAN de $96. Por lo tanto: 

96 - 80 
TPE =-----* 100 = 20.0% 

80 
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Observar que la TPE = TPN, lo cual sucede siempre cuando las tasas arancelarias nominales 
son iguales para los insumos y para los productos. Ademds, la TPE ha disminuido respecto al 
primer ejemplo. Esto es debido a que la TPN sobre el mafz se ha reducido y la TPN sobre los 
fertilizantes ha aumentado. Si s6lo se hubiera reducido al 20% el arancel sobre el mafz, dejando
el arancel sobre los fertilizantes en 15%, la TPE sobre el mafz habrfa sido del 21.25%. 

Cuadro B-2 
Ejemplo # 2 de protecci6n efectiva 

Descripci6n Internacional Arancel Interno 

Precio del bien final 100 .20 120 

Insumos 20 .20 24 

Valor agregado 80 96 

Se pueden hacer varias observaciones generales sobre las tasas de protecci6n efectiva partiendo 
de estos ejemplos. 

0 	 Cuando la TPN sobre los insumos es inferior a la TPN sobre los productos, la 
TPE sobre los productos excede a la TPN sobre el producto. 

* 	 La diferencia entre la protecci6n efectiva y la nominal depende s6lo de la 
proporci6n entre insumos y productos. Mientras menor sea la proporci6n de 
insumos importados respecto al valor del producto final, menor serd la 
divergulcia entre la TPE y la TPN para cualquier estructura arancelaria dada. En 
el ejemplo #1, si el mafz se produjera sin ningtin componente importado, entonces 
la TPE serfa igual a Ia TPN (30%). 

Los dos ejemplos precedentes fueron dados como si los tipos de cambio no determinaran 
diferencia alguna. De hecho, por los momentos, es asf. El Cuadro B-3 convierte el ejemplo #1 
a un tipo de cambio de 5 colones/$. Los precios internacionales en colones son simplemente el 
precio intemacional en d6lares multiplicado por el tipo de cambio. La tasa de protecci6n efectiva 
es igual a la del ejemplo #1, aun cuando esta vez se le mida en colones. 

535 - 400 
TPE = * 100 = 33.7% 

400 
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Cuadro B-3
 
Ejemplo # 3 de protecci6n efectiva
 

Descripci6n Intemacio- Tipo de Intemacio- Aranceles Interno en C 
nal cambio C/$ nal en € 

Precios 100 5 500 .30 650 

Insumos 20 5 100 .15 115 

Valor agregado 400 535 

Si bien el supuesto relativo al tipo de cambio no determina ninguna diferencia en la TPE, se 
debe hacer una observaci6n importante. El valor agregado interno es 535 colones. Un productor 
interno que pueda gastar hasta 535 colones en recursos intermos para producir mafz (en este 
ejemplo), puede competir con 6xito con el mafz importado dada la estructura de protecci6n. Si 
se requieren recursos intemos que excedan los 535 colones para producir el mafz, entonces serfa 
mejor para el pals importarlo. 

Ahora supongamos que existe una devaluaci6n real, que es aqulla en que el poder adquisitivo 
relativo de la moneda nacional, en este ejemplo el col6n, est, alterado. Una devaluaci6n real 
disminuye el poder adquisitivo de la moneda sobre los recursos intemacionales sin cambiar su 
poder adquisitivo sobre los recursos intemos. Por ejemplo, si hubiera una devaluaci6n real del 
col6n hipot6tico, de 5 colones/$ a 6 colones/$, entonces por definici6n, el col6n tiene un 20% 
menos de poder adquisitivo en los mercados intemacionales, mientras que su poder adquisitivo 
permanece inalterado a nivel intemo. El ejemplo #4 en el Cuadro B-4 muestra lo que sucederfa. 

Cuadro B-4 
Ejemplo # 4 de protecci6n efectiva 

Descripci6n 	 Intemacio- Tipo de Intemacio- Aranceles Intemo en C 
nal cambio C/$ nal en C 

Precios 	 100 6 600 .30 780 

Insumos 	 20 6 120 .15 138
Valor agregado _480 642 

El lector puede verificar que la TPE es igual a la anterior (33.7%). El cambio importante es el 
ndmero de colones que puede gastar ahora un productor en recursos intemos para producir mafz. 
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Visto que el VAN ahora es de 642 colones, cualquiera que pueda gastar hasta esa cantidad para 
producir mafz puede competir con el mafz importado. Recordar que antes de la "devaluaci6n 
real", no se requerfan mds de 535 colones en recursos intemos para ser competitivo; ahora, esa 
cifra asciende a 642 colones. Despu~s de una devaluaci6n real, algunos productores que no eran 
competitivos al tipo de cambio de 5 colones/$ pueden ser ahora competitivos ya que el nuevo 
tipo de cambio permite que se gasten mds recursos intemos en la producci6n de mafz 
permaneciendo al mismo tiempo competitivos. Dentro de lajerga econ6mica, la devaluaci6n real 
ha cambiado los tdrminos del comercio a favor del bien comerciable (mafz) y en contra de los 
bienes comerciables (recursos internos). Se deben hacer varias observaciones: 

* 	 S61o una devaluaci6n real tiene el efecto descrito. Si el tipo de cambio se hubiese 
devaluado y los precios de los recursos internos se hubiesen elevado en esa misma 
cantidad, nada habrfa cambiado. 

* 	 El usar un tipo de cambio dado t'otro como supuesto base, no tiene efecto alguno 
sobre la TPE, mientras el mismo tipo de cambio se aplique a todos los bienes. 
Los controles cambiarios que aplican tipos de cambio diferentes a los insumos 
respecto a los productos si cambian la TPE. 

Todo el andlisis anterior se ha realizado como si los tinicos factores que afectaran la protecci6n 
efectiva fueran las tasas diferenciales de aranceles. Sin embargo, los principios ilustrados son 
generales. Cualquier cosa que altere la traducci6n de los precios intemacionales en precios 
internos, como lo hacen los aranceles en los ejemplos anteriores, afectarA las tasas de protecci6n 
efectiva. Vienen a la mente varios casos importantes. Primero, todo impuesto que afecte a los 
insumos en forma diferente que a los productos afectarA la TPE. Dichos impuestos pueden 
aplicarsa a recursos internos 6 importados. Segundo, los controles de precio afectan el valor 
agregado interno permitido por una estructura de costo dada. En el ejemplo #4, el productor 
competitivo de mafz podfa llegar hasta 642 colones y seguir siendo competitivo. Si los controles 
de precio ponen un tope a los precios del mafz inferior a 642 colones, entonces a los productores 
se les permitirfa un valor agregado inferior y su TPE disminuirfa. Tercero, si el "mafz" es un 
bien de exportaci6n, entonces las prohibiciones de exportaci6n bajan los precios a los que los 
productores tienen que vender, reduciendo su valor agregado y por tanto su TPE. Cuarto, las 
polfticas que determinan que los bienes comerciados a nivel internacional se vendan en el 
mereado intemo por debajo de su valor internacional pleno, comprimen la gama del valor 
agregado interno disponible para los productores nacionales. Las ventas bajo la LP-480 y otras 
formas de "dumping" tienen este efecto. Quinto, cualquiera de los factores antes mencionados, 
que afecten a cualquier bien dentro de un conjunto de sustitutos cercanos, tambidn afectan a los 
bienes sustitutos. 1 Por iiltimo, la TPE puede ser positiva 6 negativa. 

1 Cualquier cosa que afecto el precio del trigo o doIa harina de trigo afecariIs TPE del manz y do Iaharina de maiz; cualquier cost quo 

afecte al arroz, afectard al mafz y a los frijoles; y a sucesivamente. 

B-5
 



APENDICE B 

Ahora pasemos al caso especffico de El Salvador donde se han hecho cambios en una serie de 
polfticas que podrfan afectar la TPE. Los aranceles han cambiado y ha habido una devaluaci6n 
real a partir de junio de 1989. Ademds, los controles cambiarios, la mayorfa de las licencias par 
importaci6n y exportaci6n, los controles de precios y las intervenciones estatales en la 
comercializaci6n, se han eliminado. Es indudable que todo esto tiene que haber tenido un efecto, 
pero algunas medidas compensan a otras, siendo diffcil separar cada efecto. No obstante, es 
posible deducir algunos cambios a partir de las propiedades te6ricas de la protecci6n efectiva 
antes descrita. Las limitaciones de datos en este ejercicio son extremas y gran parte de lo que 
se pueda decir tiene que deducirse en forma indirecta. A continuaci6n se examinard en forma 
especffica el efecto de los cambios en la estructura arancelaria y en el tipo de cambio. Se llegard 
a la conclusi6n de que los cambios en la estructura arancelaria y en el tipo de cambio, a partir 
de junio de 1989, han tenido poco efecto sobre la agricultura. Mds •in, la estructura arancelaria 
implica una TPE modesta y positiva par gran parte de la agricultura. Si los estudios empiricos 
demuestran otra cosa, la causa debe encontrarse en otros factores que puedan alterar la TPE. 

La elecci6n del nombre "mafz" par el bien hipotdtico usado en los ejemplos anteriores no fue 
casual. Las estimaciones del MAG muestran que cerca del 20% de los insumos par la 
producci6n de mafz a nivel de finca son importados.1 A nivel de fmca, estos insumos son sobre 
todo fertilizantes y otros productos qufmicos agrfcolas. Aproximadamente la misma proporci6n 
se aplica a la producci6n de frijoles, lnaicillo, y arroz. S61o la proporci6n, y no la cantidad 
absoluta, de los insumos importados determina la protecci6n efectiva. Antes de la liberalizaci6n 
de los aranceles de importaci6n, el mafz, el arroz y los frijoles estaban protegidos por un arancel 
de importaci6n del 30%, y el maicillo por un arancel de importaci6n del 20%. A partir de junio 
de 1991, todos ellos han estado protegidos con un arancel del 20%, exceptuados los frijoles que 
ahora tienen un arancel del 5%.2 Los productos qufmicos par la agricultura, que constituyen 
la mayorfa de los insumos importados, habfan estado sometidos a aranceles que oscilaban entre 
el 5% y el 20%. Todos ellos se han unificado en el 20%. Por ende, los ejemplos 1 y 2 
anteriores representan en forma razonable al mafz y al arroz. Los aranceles se han reducido del 
30% al 20% en los productos finales, y los aranceles sobre los insumos importados han 
ascendido de cerca del 15% al 20%. Antes de junio de 1989, el tipo de carnbio habfa sido de 
5 colones/$, habiendo ocurrido desde entonces una devaluaci6n real cercana al 8%. Dados los 
precios de mediados de 1989, una devaluaci6n real del 8% habrfa arrojado un tipo de cambio 
cercano a los 5.4 colones/$.3 

El efecto del solo cambio en la estructura arancelaria habrfa sido el que se muestra entre los 
ejemplos 1 y 2. La tasa de protecci6n efectiva inherente a la estructura arancelaria por sf sola 
estaba cercana al 33,7% antes de las reformas arancelarias y cay6 a cerca del 20% despu~s de 

1 MAG, DGEA, "Proyecci6n Costoa do Producci6n do Granos Bsicoas, 1991/92. 

2El hecho de que elmafz y elarrozeitdn afectsdos por Is band& do precio, quo Is LP-480 limito a muchos granos, y quo los frijolesestdn 
sujotos a licencia, no afecta ete argumento. El objetivo cs lidiar por separado con elefecto doterminado cxclusivamente por Ion aranceles. 

3£ ejl mplo podra haber sido expresado en tnninoas de colones de 1991 sin quo esto determinara diferencin siguna. 
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las mismas. Otros estudios han demostrado que la TPE era muy diferente de esta cifra (v6ase 
Norton y Llort, 1990) y para los productos bCsicos agrfcolas, se ha sefialado una TPE negativa. 
Esta observaci6n implica que otros factores aparte de la estructura arancelaria estaban afectando 
fuertemente a la TPE. Al antiguo tipo de cambio de 5 colones/$, el valor agregado intemo en 
la producci6n de maiz habrfa sido de 535 colones por cada $100 de mafz producido antes de los 
cambios arancelarios y 480 colones despu6s.1 Por ello, la cantidad de recursos intemos 
permitidos para una producci6n competitiva de mafz disminuy6 en 55 colones, 6 cerca del 10%, 
debido exclusivamente a los cambios en la estructura arancelaria. Si convertimos entonces el 
Ejemplo #2 a colones, al tipo de cambio de 5,4 colones/$, representando asf la devaluaci6n real 
que ha tenido lugar, la cantidad de recursos intemos permisibles para mantenerse a un nivel 
competitivo se eleva de 480 colones a 518 colones, un aumento del 8%. El efecto neto de la 
combinaci6n de los cambios arancelarios y los cambios en el tipo de cambic real exclusivamente, 
consiste en que los costos de los recursos internos en los que puede incurrir un productor y adn 
seguir siendo competitivo en la producci6n de mafz han disminuido de 535 colones a 518 colones 
por cada $100 de mafz producido. Esto representa una cafda de casi el 3%. Resumiendo, es 
probable que los productores de maiz se encuentren en una situaci6n ligeramente peor que antes, 
pero estos c~1culos son muy aproximativos. Es probable que los productores de mafz no se hayan 
visto afectados en forma significativa por el efecto combinado de los cambios en los aranceles 
y en el tipo de cambio. 

Las cifras aquf contenidas representan una aproximaci6n del efecto de los cambios arancelarios 
y del tipo de cambio sobre el mafz, el arroz y el maicillo. En el caso de los frijoles, si bien la 
proporci6n de los insumos importados es casi la misma que para los otros cultivos, los cambios 
arancelarios han sido diferentes. Los aranceles sobre los frijoles se han reducido del 30% al 5 %. 
Haciendo cd1culos como los anteriores, se encuentra que la TPE para los frijoles disminuy6 de 
cerca del 33.5% (como lo h.bfa sido para los otros cultivos) a cerca del 1.5%. En t~rminos de 
los costos de producci6n de los recursos internos, los productores de frijoles se encontrarfar. 
cerca de un 18% peor que antes. 

En el Cuadro B-5 fe presentan las estimaciones de las tasas de protecci6n nominal y efectiva 
para el mafz y el. airoz. Al final de este apndice se incluyen las fuentes de los datos para los 
clculos y los clculos mismos. Se muestran dos tasas de protecci6n nominal, una para los 
granos a nivel de venta al mayor (al transportista)y la otra a nivel de f'mca, mientras que s6lo 
se dan las tasas de protecci6n efectiva a nivel de finca. Se muestran las tasas de protecci6n para 
dos perfodos de tiempo. Uno es a partir de abril de 1991, y el otro es para un promedio a lo 
largo de todo el perfodo, desde octubre de 1990 hasta abril de 1991. El proceso para la 
determinaci6n de los valores promedio ha sido disefiado para uniformar algunas de las 
fluctuaciones en los precios de los granos, en particular a nivel local. 

1 El ejemplo 1, el ca pre 1989, so convirti6 a colonea cn el Ejemplo 3, donde el valor agregado interno era do 535 colonea. La 

conversi6n del ejemplo 2, quo representa Iaactual estructura arancelaria, resultarfa en un valor agregado interno do 480 colonea. 

B-7
 



APENDICE B
 

Cuadro B-5
 
Proteccidn nominal y efectiva para el mafz y el arroz (%)
 

Descripci6n PNR PER PNR PRE 
Abril 1991 Abril 1991 Oct. 1990- Oct. 1990

abr. 1991 abr. 1991 

MAIZ 

Al mayor 3 s.e. -3 s.e. 

Agricultor -4 -10 -3 -9 

ARROZ 

Al mayor 31 s.e. 22 s.e. 

Agricultor 
s.e. = sin estimaci6n 

93 156 61 102 

FUENTE: Wase las hojas de trabajo anexas a este apdndice. 

La protecci6n efectiva en la producci6n de mafz parece ser ligeramente negativa y cambia poco 
de abril de 1991 al promedio de los meses precedentes. No estA clara la -az6n por la que las 
tasas de protecci6n son negativas, visto que la estructura de los aranceles debiera proporcionar 
una protecci6n cercana al 20%, tanto nominal como efectiv.. Debido a que tanto el agricultor 
como el mayorista reciben menos protecci6n de la que se esperarfa y debido a que los niveles 
de protecci6n que reciben se diferencian muy poco, probablemente no es el sistema de 
distribuci6n y comercializaci6n lo que est, causando el problema. M s bien, se podrfa sospechar 
que es alguna polftica general la que esti deprimiendo el precio del mafz en general, como por 
ejemplo, el no pemitir las exportaciones del producto. 

La protecci6n a la producci6n de arroz parece ser muy alta a nivel de finca pero cercana a lo 
que podrfa esperarse a nivel de venta al mayor. Una vez m.s, partiendo de la estructura de los 
aranceles, se podrfa esperar que las tasas de protecci6n nominal y efectiva estuvieran cerca del 
20%. A nivel de la venta al mayor, para los datos promediados, es eso lo que se observa (es 
decir, se calcula al 22%). Incluso, la protecci6n nominal del 31% que se observa a nivel de 
venta al mayor en abril es congruente con los hechos. El precio intemo del arroz casi se duplic6 
en tdrminos reales entre 1990 y 1991, inicidndose el gran aumento en enero de 1991. Podrfa 
esperarse que con un retraso, las importaciones de arroz se ampliarfan. Mientras esto no suceda, 
las tasas de protecci6n parecer/n mAs altas de lo normal, visto que los precios sern mds 
elevados. Las tasas de protecci6n a nivel del agricultor parecen muy altas, con tasas efectivas 
que exceden el 100%. Parte de esta elevada protecci6n debe considerarse como temporal, ya que 
los precios del arroz son extraordinariamente altos. Al igual que en el caso del mafz, no parece 
haber ninguna raz6n para sospechar que el problema resida en el sistema de distribuci6n y 
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comercializaci6n. Los mayoristas reciben un nivel de protecci6n cercano a lo que podrfa 
esperarse. Mds ain, los elevados precios para el arroz se estn acumulando a favor de los 
agricultores en vez de a favor de los intermediarios, que es precisamente lo que se desea cuando 
los precios estn altos y se requieren incrementos en la'producci6n. 

ZCudnta confianza debe colocarse en estos cdlculos de la protecci6n efectiva? 
Desafortunadamente, no mu.-ha. Los datos sobre los cuales estdn basados dichos c-lculos 
probablemente son malos. La raz6n principal por a que no se hicieron cflculos para la 
producci6n de frijole, fue que los precios registrados a nivel de finca fueron mds elevados que 
los registrados a nivel de venta al mayor, lo cual representa una imposibilidad l6gica. 
Desafortunadamente, la fuente que registr6 e inform6 sobre los precios de los frijoles (MAG) 
es tambidn la fuente de los precios que se utilizaron para el mafz y el arroz. Otros documentos 
ofrecen estimaciones de la protecci6n efectiva, pero sus datos son sospechosos 6 simplemerte 
errados. 1 Los cdlculos de la TPE requieren de datos muy exigentes sobre las proporciones de 
los componentes importados de la producci6n y los precios intemacionales de los mismos. Los 
documentos disponibles varfan ampliamente en sus indicaciones sobre las proporciones de los 
componentes importados.2 Un examen de los datos en archivo utilizados en la UAP para estimar 
la TPE indica que gran parte de los datos (si no la mayorfa) necesarios para producir los c/dculos 
de la TPE no estdn disponibles. 

1Vdaso MAG, UAP Informe Trimestral de Coyunturn, octubr 1990. Los procios internaeionales ofrmcidos pam los productos qufnicos 

agrfcolas no reflojan los arnceles impuostos sobrn dichos productos. Los aranceles implicados por los datos, part cualquier producto qu(mico, 
con frocuencia son muy suporioros a Io quo podra osperarso (por jomplo, cI 100% cn vez del 15 %). Mis adn, los aranceles on cuesti6n varian 
mucho a lo largo do los afios (1988-90), A peor do quo los progranmas arancelarios cambiaron poco pars dichos productos qufmicos. En algunos 
casos, los datos indicaban quo los productes qufmicos importados costaban mnoes on E Salvador quo on los mercados internacionales. Por 
dltimo, los precios usados pars los granos no so corresponden con los procios rmales on los perfodos analizados. 

2 Por ojemplo, los doe umentos del MAG Inforrm Trimestral de Coyuntura, octubre 1990 y "Proyccci6n Costos do Producci6n do Oranos 

Bisicos 1991/92", colocan eI componento importado do los costos do producci6n pars cI arroz entre el 8% y el 29% do los costos totAle. Las 
cifras pars ei mafz son dol 20% a!30%. 
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CAIculos de las tasas de protecci6n efectiva para el mafz y el arroz 

Las hojas de trabajo que siguen estAn preparadas para hacer una estimaci6n aproximada de las 
tasas de protecci6n nominal y efectiva para la producci6a de hfbridos del mafz y para el arroz. 
En ambos casos se hacen dos observaciones. La primera es para el mes de abril de 1991. La 
segunda es para un perfodo de seis meses, desde octubre de 1990 hasta abril de 1991. Cada hoja 
de trabajo estA dividida en 13 pasos. A continuaci6n se indica lo hecho bajo cada paso. 

1. 	 Costo al transportista:
 
Del MAG, Informe de Coyuntura, abril, 1991.
 

2. 	 Precio internacional: 
De USDA, Foreign Trade of the U.S., mayo/junio 1991.
 
Arancel:
 
Tanto en el caso del mafz como del arroz el arancel actual es del 20% del precio
 
FOB.
 
Seguro y flete:
 
Proporcionado por la UAP, MAG, pero confirmado por la informaci6n del BCR
 
sobre los embarques de grano a El Salvador a partir de puertos estadounidenses
 
en el Golfo.
 
Costos locales:
 
Proporcionados por la UAP, IAG.
 

3. 	 Costo del grano importado excluido el arancel: calculado. 

4. 	 Precio pagado al agricultor: 
De la DGEA, MAG "Proyecci6n: Costos de Producci6n de Granos Bsicos 
1991/92", (agosto de 1991). 

5. 	 Diferencia entre el agricultor y el transportista: calculada. 

6. 	 Equivalente del precio mundial a nivel de finca: 
Calculado como la diferencia entre el costo del grano importado excluido el 
arancel (#3) y #5. 

7. 	 Estinlaciones de los componentes importados usados en las fincas: 
De la fuente del MAG citada en el #4. De los componentes importados usados en 
la finca hay un cierto contenido local para la distribuci6n, etc. Se patti6 del 
supuesto que el componente interno 6 local era del 25%, lo cual est, cerca del 
caso presentado en Norton y Llort (1990). 

8. 	 Valor agregado DE1 agricultor: calculado. 
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9. 	 Insumos importados a precios mundiales: 
El 75% del componente importado determinado en el #7, reducido por el efecto 
del arancel (20%). 

10. 	 Valor agregado a los precios mundiales: 
El precio mundil a nivel de finca menos la semilla menos el #9 y menos el 
componente interno de los insumos importados (es decir, 25% de los insumos 
importados). 

11. 	 La TPN al transportista:
 
(#1 - #3) / #3
 

12. 	 La TPN a nivel de finca:
 
(#4 - #6) / #6
 

13. 	 La TPE a nivel de finca:
 
(#8 - #10) / #10
 

Hoja de trabajo" Protecci6n efectiva sobre la producci6n de mafz hfbrido a partir de abril 
de 1991. 

1. 	 Costo al transportista = 75 colones/qq 

2. 	 Piecio intemacional $109.38/Tm
 
Arancel 21.88
 
Seguro y flete 25.10
 
Costos locales 46.72
 

Total 	 $203.08/Tm 6i81,23 colones/qq 

3. 	 Costo del mafz importado excluido el arancel = 78.48 colones/qq 

4. 	 Precio pagado al agricultor = 60.90 colones/eq 

5. 	 Diferencia entre el agricultor y el transportista = 75 colones - 60.90 colones = 

9,10 colones. 

6. 	 Equivalente del precio mundial a nivel de finca = 72.48 colones - 9.10 colones 
= 63.38 colones. 

7. 	 Estimaciones del MAG de los insumos importados aparte de las semillas = 18.04 
colones; semilla = 1.75; componente interno de los insumos importados aparte 
de las semillas = 25%. 
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8. 	 Valor agregado del agricultor = 60.90 - 18.04 - 1.75 colones = 41.11 colones. 

9. 	 Insumos importados a precios mundiales = 0.75 (18.04 colones)/1.2 = 11.27 
colones. 

10. 	 Valor agregado a precios mundiales = 63.38 - 11.27 - 4.51 - 1.75 = 45.85 
colones. 

11. 	 TPN al transportista = (75 - 72.46)/72.46 = 0.035 6 3.5%. 

12. 	 TPN a nivel de fmca = (60.90 - 63.38)/63.38 = -0.04 6 - 4%. 

13. 	 TPE a nivel de finca = (41.11 - 45.85)/45.85 = - 0.10 6 - 10%. 

Hoja de trabajo: Protecci6n efectiva sobre la producci6n promedio de mafz hfbrido a lo 
largo del perfodo de octubre de 1990 a abril de 1991. 

1. 	 Costo al transportista = 70.14 colones/qq 

2. 	 Precio internacional $108.11/Tm
 
Arancel 21.62
 
Seguro y flete 25.10
 
Costos locales 46.72
 

Total 	 $201.55/Tm i 80.62 colones/qq 

3. 	 Costo del mafz importado excluido el arancel = 71.97 colones/qq 

4. 	 Precio pagado al agricultor = 60.60 colones/qq 

5. 	 Diferencia entre el agricultor y el transportista = 70.14 colones - 60.60 colones 
= 9.54 colones. 

6. 	 Equivalente del precio mundial a nivel de finca = 71.97 colones - 9.54 colones 
= 62.43 colones. 

7. 	 Estimaciones del MAG de los insumos importados aparte de las semillas = 18.04 
colones; semilla = 1.75; componente interno de los insumos importados aparte 
de las semillas = 25 %. 

8. 	 Valor agregado del agricultor = 60.60 - 18.04 - 1.75 colones = 40.81 colones. 

9. 	 Insumos importados a precios mundiales = 0.75 (18.04 colones)/1.2 = 11.27 
colones. 
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10. 	 Valor agregado a precios mundiales = 62.43 - 11.27 - 4.51 - 1.75 = 44.90 
colones. 

11. 	 TPN al transportista - (70.14 - 71.97)/71.97 = 0.026 6 2.6%. 

12. 	 TPN a nivel de finca = (60.60 - 62.43)/62.43 - -0.03 6 - 3%. 

13. TPE a nivel de finca = (40.81 - 44.90)/44.90 = - 0.09 6 - 9%. 

Hoja de trabajo: Producci6n efectiva sobre la producci6n de arroz a partir de abril de 1991. 

1. 	 Costo al transportista = 227 colones/qq 

2. 	 Precio internacional $338/Tm
 
Arancel 68
 
Seguro y flete 25.50
 
Costos locales 70.16
 

Total 	 $501.66/Tm 6 200.66 colones/qq 

3. 	 Costo del mafz importado excluido el arancel = 173.46 colones/qq 

4. 	 Precio pagado al agricultor = 110 colones/qq 

5. 	 Diferencia entre el agricultor y el transportista = 227 colones - 10 colones = 117 
colones. 

6. 	 Equivalente del precio mundial a nivel de finca = 174 colones - 117 colones = 
57 colones. 

7. 	 Estimaciones del MAG de los insumos importados aparte de las semillas = 19.70 
colones; semilla = 6.36; componente intemo de los insumos importados aparte 
de las semillas = 25 %. 

8. 	 Valor agregado del agricultor = 110 - 19.70 - 6.36 colones = 83.94 colones. 

9. 	 Insumos importados a precios mundiales = 0.75 (19.70 colones)/1.2 = 12.31 
colones. 

10. 	 Valor agregado a precios mundiales = 57 - 12.31 - 6.36 - 4.93 = 33.40 colones. 

11. 	 TPN al transportista = (227 - 173)/173 = 0.31 6 31%. 

12. 	 TPN a nivel de finca = (110 - 57)/57 = 0.93 6 93%.
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13. TPE a nivel de finca = (83.94 - 33.40)/33.40 = - 1.56 6 156%. 

Hoja de trabajo: Protecci6n efectiva sobre la producci6n de arroz en promedio a lo largo 
del perfodo desde octubre de 1990 a abril de 1991. 

1. 	 Costo al transportista = 193 colones/qq 

2. 	 Precio internacional $300/Tm 
Arancel 60 
Seguro y flete 25.10 
Costos locales 70.16 

Total 	 $455.26/Tm 6 182.26 colones/qq 

3. 	 Costo del arroz importado excluido el arancel = 158.26 colones/qq 

4. 	 Precio pagado al agricultor = 92 colones/qq 

5. 	 Diferencia entre el agricultor y el transportista = 193 colones - 92 colones = 101 
colones. 

6. 	 Equivalente del precio mundial a nivel de finca = 158.26 colones - 101 colones 
= 57.26 colones. 

7. 	 Estimaciones del MAG de los insumos importados aparte de las semillas = 19.70 
colones; semiUa = 6.36; componente intemo de los insumos importados aparte 
de las semillas = 25 %. 

8. 	 Valor agregado del agricultor = 92- 19.70 - 6.36 colones = 65.94 colones. 

9. 	 Insumos importados a precios mundiales = 0.75 (19.70 colones)/1.2 = 12.31 
colones. 

10, 	 Valor agregado a precios mundiales = 56.26 - 12.31 - 6.36 - 4.93 = 32.66 

colones. 

11. 	 TPN al transportista = (193 - 158)/158 = 0.22 6 22%. 

12. 	 TPN a nivel de finca = (92 - 57.26)/57.26 = 0.61 6 61%. 

13. 	 TPE a nivel de finca = (65.94 - 32.66)/32.66 = 1.02 6 102%. 
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ALCANCE DEL TRABAJO
 

El contratista tiene )a responsabilidad de realizar las siguientes tareas, a excepci6n de que se 
indique lo contrario o de lo que est6 exceptuado por la USAID/RDO: 

A. 	 Partiendo de las pol fticas actuales, de las revisiones existentes y de otros estudios 
que documenten la agenda pol ftica pasada, presente y futura de El Salvador, el 
contratista identificarA los cambios de pol fticas promulgados a partir de junio de 
1989 que hayan tenido un efecto, positivo o negativo, sobre el sector agrfcola. 

B. 	 El contratista deberd cuantificar, en la medida de lo posible, el efecto de las 
polfticas sectoriales y macroecon6micas antes identificadas sobre la agricultura. 
Las variables pertinentes incluyen, pero no est~n limitadas a, efectos sobre la 
producci6n, cambios en la combinaci6n de cultivos, precios relativos recibidos y 
pagados por los agricultores, asignaci6n de cr6ditos a la agricultura y los efectos 
de las tasas de interds, formaci6n del capital rural, tendencias en el mercado 
laboral, comercio agrfcola, cambios en el valor agregado del sector, etc. 

C. 	 El contratista ayudard a la USAID a identificar las polfticas y distorsiones que 
adln persistan y que limiten el desempefio de la agricultura salvadorefia o que 
tengan un efecto adverso sobre la base de los recursos naturales. 

D. 	 El contratista hart recomendaciones a la USAID respecto a los pasos congruentes 
para ejecutar futuros cambios de politicas que permitan aliviar las restricciones 
identificadas para un crecimiento sostenible del sector agrfcola. 
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LISTA DE PERSONAS ENTREVISTADAS 

ASOCIACION NACIONAL DE LA EMPRESA PRIVADA 
0 Lic. Juan Hector Vidal, Director Ejecutivo. 

ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE (PROLECHE) 
* 	 Joaqu fn Alegr fa. 

BANCO CENTRAL DE RESERVA 
* 	 J. Roberto Orellana, Presidente. 
* 	 Mauricio Antonio Gallardo, Vicepresidente. 
• 	 Jose Carlos Bonilla, Segundo Vicepresidente. 
* 	 Dimas Ram frez Alemdn, Jefe del Departamento de Cambio. 
• 	 M. Rebeca Flor, Jefa Centro de Trdmites de Exportaci6n. 
* 	 Ligia M. Arduz de Rozas. 
* 	 Manuel Lopez Aquino. 
* 	 Pedro Negr6n, Asesor. 

CENTRO DE INVESTIGACIONES TECNOLOGICAS Y CIENTIFICAS (CENITEC) 
0 Lic. Alexander Segovia, Director de Investigaciones Econ6micas y Sociales. 

CONSF O SALVADORERO DEL CAFJE 
• 	 Lic. Eduardo Espipia, Gerente Estudios Econ6micos y Estadfsticas Cafetaleras. 

FUNDACION SALVADORElA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL 
f-I-SADES) 

& Ricardo Hill A., Presidente. 
0 Agustfn Martfnez, Director Programa de Diversificaci6n Agrfcola. 
* 	 Alvaro Emesto Guatemala, Director Programa de Promoci6n a la Pequefia y 

Microempresa. 
• 	 Orlando Altamirano, Director Prog-,ama de Promoci6n de Inversiones y Desarrollo de 

Exportaciones. 
• Lic. Jaime Acosta, Departamento de Estudios Macroecon6micos y Sociales. 
0 Ing. Jorge Ramos, Gerente de Acuicultura, Programa de Diversificaci6n Agrfcola 

(DIVAGRO). 
0 Edwin Hernandez, DIVAGRO. 
a Roberto Arbizil, Encargado de Cucurbittceas, DIVAGRO. 

INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA AGRICULTURA 1cCm 
* 	 Josd Lois. 
* 	 Vfctor Revilla Calvo. 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA (MAG)
* Jaime Mauricio Salazar D faz, Viceministro. 

MAG - OFICINA DE PLANIFICACION AGRICOLA (ODEPA)
0 Mercedes LLort. 

MAG - UNIDAD DE ANALISIS DE POLITICAS AGROPECUARIAS (UAP) 
* Roberto Cafias, Analista. 
* Enrique C6rdoba, Director UAP. 
* Ricardo Guevara. 
* Edwin Arag6n. 
* Edgar Palencia. 
* Jose Alfonso Ardvalo 

MAG - DIRECCION GENERAL DE ECONOMIA AGROPECUARIA 
0 Angel Vaquero. 
* Francisco Banegas. 
* Ram6n Gutidrrez.
 
0 Manuel Vasques Ramos.
 
* Ernesto Serpas. 

MINISTERIO DE ECONOMIA - COMERCIO INTERNO 
0 Beatriz de Ochoa. 

MINISTERTO DE PLANIFICACION Y COORDINACION DEL DESARROLLO 
ECONOMICO Y SOCIAL (MIPLAN 
• Josd Roberto Salguero, Jefe de la Divisi6r de Incentivos Fiscales. 

MIPLAN - GRUPO ASESOR ECONOMICO Y SOCIAL (GAES) 
* Lic. Vilma de Calder6n. 
• Yolanda Mayora. 

SECRETARIA TECNICA DE FINANCIAMIENTO EXTERNO (SETEFE) 
* Eriberto Solano. 
* Julio Montes. 

USAID/EL SALVADOR 
0 Dr. Ken Ellis, ANR. 
• Mike Wise, ANR. 
0 Randy Peterson, EPA. 
0 Lic. Jose Francisco Molina, EPA. 
a Ana Luz de Mena, ANR. 
• Maria Latino, ANR. 
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