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CAPITULO I.
 
RESUMEN DEL SEMINARIO
 

"EL SALVADOR HACIA EL AhiO 2000:
 
UNA PLATAFORMA DE POLITICA ECONOMICA Y
 

SOCIAL DE CONSENSO"
 

Obietivo, organizaciOn y formato del seminario. 

El seminario se realiz6 el 16 de febrero de 1994 y fue 
organizado conjuntamente por el Centro de Estudios 
Democraticos (CEDEM), el Centro Internacional para 
el Desarrollo Economico (CINDE), y por la USAID. 

El seminario atrajo a mas de 250 personas. 
Participaron cuatro de los principales institutos de 
investigaci6n de El Salvador: el Centro de 
Investigaciones Tecnol6gicas y Cientificas 
(CENITEC), la Fundaci6n para el Desarrollo 
Econ6micc (FUNDE), la Fundaci6n Dr. Guillermo 
Manuel Ungo (FUNDAUNGO) y la Fundaci6n 
Salvadoreha para el Desarrollo Econ6mico y Social 
(FUSADES). Los cuatro institutos presentaron sobre 
tres temas: El papel del Estado en la sociedad; tema 
social: evoluci6n de la pobreza y de los indicadores 
sociales; y tema econ6mico: estabilizaci6n 
macroecon6mica y apertura comercial. 

Los participantes del evento recibieron con 
anticipaci6n un documento base en el cual se hacia 
un diagn6stico sobre los diferentes t6picos y se 
formulaban preguntas sobre soluciones potenciales 
a [a problem~tica planteada. Despu6s de la 

presentaci6n de cada uno de los t6picos, un 
reconocido economista a nivel internacional coment6 
sobre las presentaciones y dlscuti6 las experiencias 
de otros parses. Ellosfueron: Dr. Rolf Luders, profesor 
de la Universidad Cat6lica de Chile y Economista 
Principal del CINDE; Dr. Tarsicio Casta'leda, asesor 

del Presidente de Colombia en descentralizaci6n y
focalizaci6n del gasto social; y Dr.Arnold Harberger, 
profesor de la Universidad de California en Los 
Angeles(UCLA)ymiembrodelaJuntaAcad6micadel 
CINDE. 

El seminario concluy6 con presentaciones de 30 
minutos de cada uno de los candidatos a 
Vicepresidente de los tres Drincipales partidos 
politicos: Dr. Enrique Borgo Bustamante de ARENA, 
Dr. Francisco Lima de la coalici6n Convergencia 
Democratica/FMLN/MNR y Lic. Atilio Vieytez del PDC. 
El orden de las presentaciones fue determinado al 
azar. 

El objetivo del seminario fue crear consenso sobre 
asuntos de politica econ6mica y social, y fue parte de 
un esfuerzo mayor financiado por USAID, cuyo 
prop6sito es fomentar un dilogo participatorio sobre 
esos temas. 
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lInauguraci6n del seminario. 

El Lic. Luis Cardenal, Presidente del CEDEM, seiaO6 
que ei objetivo del seminario era encontrar puntos en 
comun entre los diferentes participantes, que sirvieran 
de base para la elaboraci6n de una estrategia de 
desarrollo econ6mico que beneficie a todos los 
salvadoreios. 

El Dr. Nico!,s Ardito Barletta, Presidente del CINDE, 
caracterizo el seminario comO un buen ejemplo de 
dilogo democritico. Subrayo la importancia de 
incorporar el analisis tecnico y las estadisticas dentro 
del proceso de debate. 

El Papel dl Etado ell [it Soiedad. 

El Lic. Alexander Segovia, de CENITEC, comenz6 

sehialando que habia consenso entre las diferentes 

tendencias politicas unicamente sobre la necesidad 

de modernizar el Estado, pero que habia rnucho 

menos consenso sobre la forna de hacerlo ysobre el 

papel que debe jugar el Estado. Bajo su punto de 

vista, al Estado le competen cuatro funciones; 1. 

mantener la estabilidad rnacroeconomica; 2. 

establecer un marco regulatorio quje apoye la 

competencia leal; 3. asegurar igualdad de 

oportunidades para participar en la econornia; y 4. 

redistribuir los recursos a travbs del gasto social e 

inversi6n en capital humano. Para clue el Estado 

cumpla con la funci6n deredistribuidor, el Lic. Segovia 

enfatiz6 que existe la urgencia de hacer una reforma 

fiscal y de descentralizar el Estaclo para perrnitir 
mayor participaci6n ciudadana. 

ElLic. Segoviaapoy6laprivatizaci6nsiernprequesea 
transparente, involucre amplia participaci6n 

ciudadana, evite la reconcentraci6n de los activos, 

exista previamente un marco regulatorio claro que 

defina las areas de competencia del Estado y del 

sector privado, y se provea de una compensaci6n 
especial a los empleados que pierdan su trabajo. 

El Lic. Carlos Mauricio L6pez, de FUNDAUNGO, 

argument6 que se han agotado tanto el modelo de 

crecimiento basado en las exportaciones, comO el 

modelo basado en la estatizacion. Sostuvo que se 
necesita un nuevotipode Estado para quo El Salvador 

participe efectivamente en la economia internacional. 

Abog6 por el establecimiento de una comisi6n 
nacional, con participaci6n de todos los partidos 
politicos y de todos los sectores sociales, para definir 
la nueva modalidad del Estado. Dijo que existe 
demasiada concentraci6n de poder en las tres rarnas 
del gobierno; las Municipalidaces deberian tener una 
rnayorautonorniafiscalyadministrativa, ylasociedad 
civil deberia participar ms en la torna de decisiones. 

Argumento que la privatizacion no se debe ver como 
unfin en sirnismo, sino quemLIchaSveces sirve como 
un medio para facilitar el traspaso de tecnologia. 

El Lic. Alfonso Goitia, de FUNDE, sostUvo que es 
necesaria la participacion activa de todos los 

sectores, incluyenJo elEstado, en el diseio de una 

nueva base para eldesarrollo en El Salvador. Critico 
la reforma conservadora" del Estado que ha Ilevado 

a cabo el presente Gobierno, la cual, clijo, ignora el 

papel ClLJO debe jugar elEstado, deja todo en manos 

del sector privado y del mercado. Enumer6 las 

debilidacles dentro de cuatro areas especificas en las 

que el gobierno ha trabajado La reforma de la 

administracion publica, dijo, no ha reformado 

aspectos estructurales de comportamiento dentro y 

fuera del Estaclo, como son la evasion y la corrupci6n. 

La desregulacibn, afirmb, se ha hecho ignorando la 

estructura de competencia que existe, ya que hay 

competencia desleal quo opera en contra de la 

sociedad; la privatizacion ha Ilevado a 

reconcentracion y exclusi6n; no existe una politica 

coherente de descentralizaci6n, sino unicamente 

experiencias limitadas, como EDUCO, SILOS y MEA. 

El Lic. Goitia definio un nuevo papel para el Estado en 
El Salvador que incluye: 1. aclministraci6rn publica 

eficiente; 2. regulacion que prornueva la libre 

competencia; 3. responsabilidad en lo social; 4. 

prornoci6n de la participacion y el consenso; 5. 

redistribucion del ingreso y la riqueza; 6. 

descentralizaci6n; y 7. el disefio de estrategias de 

participaci6n en la economia internacional. 

El Lic. Rafael Lemus, de FUSADES, dijo que existen 

dos retos: la gobernabilidad y la sostenibilidad 

economica. Sostuvo que el papel del Estado en la 

economia debe ser: descentralizaci6n, privatizaci6n, 
establecimiento de tarifas y desregulaci6n. 
Argument6 que existen deficientes estrUcturas 

institucionales que deben mejorarse a trav6s de la 
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descentrallzaci6n. Sin embargo, dijo, actualmente 
existe el binomio gobierno central-municipalidades y 
no existe una estructura intermedia a nivel de 
departamento y regi6n. Para el disehio de una 
estrategla eficaz de descentralizaci6n habrfa que 
combinar el funcionamiento de los diferentes niveles, 
afirm6. En cuanto a privatizaci6n, dijo que las 
empresas estatales no hacen un usoapropiado de los 
recursos, por Io que la privatizaci6n es necesaria. En 
relaci6n a tarifas, sostuvo que no existe capacidad 
fiscal para seguir subsiditndolas, y que no son los 
!ectores m~s desprotegidos los que se benefician de 
estos subsidios. Sobre desregulaci6n, argurnent6 
que es necesario eliminar las barreras de entrada, 
perfeccionar los sistemas de informaci6n, establecer 
controles de calidad y tener un marco de libre 
competencia y de protecci6n al consumidor. 

El Dr. Rolf Lbders, de la Universidad Cat6lica de Chile 
y Economista Jefe del CINDE, coment6 las cuatro 
presentaciones sobre el papel del Estado en El 
Salvador, y expuso las experiencias de otros palses al 
reformar este papel. Dijo que hubo un alto grado de 
concordancia entre los cuatro presentadores, al 
menos a nivel general, aunque quiz6 no en los 
especffico. Argument6, que en general, el Estado ha 
manejado los recursos ineficientemente, ha 
distribuido beneficios principalmente a unos pocos 
privilegiados, y a menudo ha provisto remedios para 
las fallas del mercado que han sido peores que la 
enfermedad. Afirm6 que esto se ha debido a que los 
funcionarios piblicos actban en base a sus propios 
intereses, los cuales no siempre coinciden con el 
inter6s p6blico, asl como los gerentes de grandes 
empresas privadas pueden no tener los mismos 
intereses que los dueos. Pero, dijo, entre los 
ciudadanos (los dueios de las empresas piiblicas) y 
los administradores, existen muchos eslabones: el 
poder ejecutivo, el congreso, etc. los cu,Aes a su vez 
tienen sus propios intereses, por lo resulta diffcil que 
se d6 una gerencia piblica que responda a los 
intereses de la ciudadania. 

Luego enumer6 los cambios que se est~n Ilevando a 
cabo en Am6rica Latina en cuanto al papel del Estado. 
Dijo que hay un esfuerzo por separar la regulaci6n de 
las empresas de su operaci6n; adem~s, se esta 
regulando cada vez menos para intervenir los 
mercados y m~s para perfeccionarlos, se est~n 

definiendo los derechos de propiedad y se estd 
abriendo la economfa y los sectores productivos a la 
entrada de nuevos actores. Por otro lado, dijo, se ha 
puesto menos 6nfasis en la distribuci6n del ingreso y 
m~s 6nfasis en igualar las oportunidades. Sostuvo 
que se est, privatizando, se estA tratando de que las 
tarifas reflejen los costos de las empresas p6blicas, 
se busca la descentralizaci6n de las funciones 
elon6micas (2in embargo, el Estado a menudo no ha 
transferido realmente auloridad a los niveles m~s 
bajos de gobierno) y se busca copsenso como medio 
de promover el cambio. Dijo que hay abundancia de 
buenas ideas, Onicamente tienen que ser 
implemenadas eficientemente. 

Tuida ysocial:Ei',luci(;n de la ])obreza ,y(le los indicadores sociales. 

El Dr. Carlos Briones, de la UCA, quien moder6 esta 
sesi6n, not6 que hubo un incremento sustantivo en la 
pobreza en los afos 80 y que a pesar de una modesta 
mejoria desde 1989, el ni[lmero de pobres es aLn 
demasiado alto. Argument6 que es esencial m~s 
inversion en capital humano para aliviar la pobreza en 
el largo plazo. 

El Lic. Juan Jos6 Garcia, de CENITEC, inici6 su 
presentaci6n diciendo que el mayor vacio que ha 
existido en el proceso actual de ajuste ha sido la falta 
de una polftica social complementaria a la polftica 
econ6mica. nicamente las remesas y las donaciones 
externas, dijo, han evitado un deterioro serio de la 
situaci6n social. El Lic. Garcia sostuvo que, en el 
mediano plazo, el Estado deberfa fijarse como meta 
la provisi6n universal de un paquete minimo de 
beneficios sociales. Sostuvo que, al inicio, la mayor 
parte de los recursos necesarios para financiar este 
objetivo tendrian que venir de fuentes externas. Los 
recursos domsticos gradualmente absorberfan una 
parte m~s importante a trav6s de la implementaci6n 
de una reforma fiscal. Apoy6 la descentralizaci6n de 
la politica social y el fortalecimiento de las 

municipalidades, asi como una mayor participaci6n
popular atrav6s de los cabildos abiertos. Enel campo 
de la educaci6n, dijo que hay que aumentar la cal idad 
y ampliar la cobertura. Critic6 el 6nfasis que se ha 
dado a la educaci6n primaria y tecnica, dado que 
6nicamente provee fuerza de trabajo barata 

capacitada para trabajar en empleos que requieren 
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poca calificaci6n, como en el sector maquilero. Bajo 
su punto de vista, la educaci6n cientifica debe tener 
prioridad. Se opuso a los subsidios generalizados a 

nivel universitario, pero apoy6 las becas para los 

estudiantes de bajos ingresos. Dijo que EDUCO 

presenta una leccion importante ya que permite la 

participaci6n de la comunidad. Abog6 por la 

unificaci6n del sistema de salud, incluyendo ISSS, 
ANTEL y CEL, y por una mayor participacidn del 

sector privado en la provision de servicios. 
Adicionalmente, apoy6 la dierenciacion de cuotas en 
los hospitales, basada en los ingresos de los 

pacientes. 

La Lic. Lily Caballero, de FUNDE, critic6 la politica 

social actual, la cual, dijo, se encuentra en crisis por 

una excesiva burocratizacion nacional e 
internacional. Tambien critico la alta proporcion de 

salarios en el total de gasto social, el acceso limitado, 
la falta de enfasis en medidas preventivas, y el 

autoritarismo politico y tecnocratico del Estado. El 
nuevo papel de la politica social, afirmo, debe basarse 
en: 1. sostenibilidad, 1a cual requiere que la politica 

social y econ6mica no se separen; 2. la 

reconstrucci6n de la sociedad civil y de la democracia 
del Estado, 3. el acceso a los servicios basicos, al 

empleo y a la participaci6n politica por parte de los 
grupos excluidos; y 4. el respeto a la autonornia de 

las organizaciones sociales en las areas 

ex-conflictivas, la cual se debe aprovechar para la 

entrega de servicios. En cuanto a salud, dijo que es 
necesario regular 'a cantidad y calidad de la 

participacion privada, priorizar la atencion primaria y 
preventiva y la focalizaci(n. En educacibn, sostuvo 

que es necesaria la revisibn curricular, la revisi6n de 

la educaci6n tecnol6gica y del papel de la 

universidad. Su ponencia escrita, incluye tambien el 

esquema de una politica de emergencia social y de 

un plan nacional de desarrollo social, de mas largo 

plazo. 

El Dr. Ricardo C6rdova, de FUNDAUNGO, centr6 su 

presentaci6n en los temas seguridad social y salud. 
Afirm6 ae se han hecho muchos diagn6sticos sobre 

el sistema de seguridad social, y que ya es tiempo de 

proponer e implementar eformas. Para el corto 
plazo, dijo, es necesario reformar las instituciones de 

seguridad social en ia areas administrativa y 

financiera, y por otro lado, hay que incrementar la 

pensi6n minima. En el mediano y largo plazo, 
recomend6 la unificaci6n de los sistemas pitblicos 
separados y crear un sistema mixto. La privatizaci6n 
de pensiones no es la unica alternativa, dijo. El abog6 

por un sisterna priblico obligatorio que sea de reparto 

y que d6 una pension Onica universal, con cobertura 
complemenlaria, basadas en un sistema de 

capitalizaci6n, en el cul los participantes tengan la 

opcion de escoger entre distintos proveedores 
privados. 

Con respecto a la salud, el Dr. C6rdova expres6 
preocupaci6n por la falta de cambios recientes en los 

patrones de morbilidad y mortalidad. Propuso un 

nuevo sistena de salud basado en el acceso 

universal; la creaci6n de un vercadero sistema 

nacionaldesalud: ladescentraizaci6n pararevertirla 
alta concentracion do recUr,,os en el area 

rnetropolitana; y la incorporacidn de los sistemas 

comunitarios de salud, tomando en cuenta la 

experiencia de las ONG. 

La Lic. Sandra de Barraza, de FUSADES, dijo que el 

combate a la pobreza requiere de tres enfoques: 1. 

crecimiento economico sostenido, 2. inversi6n en 

capital humano, y 3. una red sociil dirigida a los 

grupos nis vulnerables de la sociedad. 

Sostuvo que para mejorar el gasto en capital humano 

es necesario: 1. racionalizar el gasto piblico, ya que 

actualmente existe una inadecuada estructura del 
presupuestoIlossalariosabsorbenunagranpartedel 
gasto social: existe una estructura salarial achatada, 
dondeelpersonalmenoscalificadoganamisquesus 
equivalentes en el sector privado, y el personal 

tecnico gana menos, existe rigidez en el sistema de 

contrataci6n; y hay una alta dependencia de recursos 
externos. 2. Reestructurar la administracion pCblica, 
a travbs de la dcesconcentracion; ]a unificaci6n 

presupuestaria; y la introducci6n de sistemas de 

informacion para monitorear los logros de los 
programas. 3. Descentralizar y modernizar la 

provision de servicios, para Io cual hay que hacer 
esfuerzos por encontrar las mas variadas formas de 

descentralizaci6n. 4. Dar mayor participacion de las 
instancias locales. 

El Dr. Tarsicio Castahieda, quien actualmente 
encabeza una comisi6n asesora al Presidente de 
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Colombia sobre la descentralizaci6n y la focalizaci6n 
de los programas sociales, coment6 las 
presentaciones sobre el tema social, y discuti6 las 
experiencias de otros parses en relaci6n a reformas 
de polftica en estas 6reas. Inici6 sus comentarios 
felicitando a los participantes por no emplear la 
demagogia ni lenguaje peyorativo. Serial6 el hecho 
de que la atenci6n creciente dada al desarrollo social 
en Am6rica Latina se debe en parte a que se ha 
Ilegado a un acuerdo sustancial sobre la necesidad 
de la liberalizaci6n econ6mica y sobre otros asuntos 
de polftica econ6mica. 

El Dr. Castaheda previno en contra de confiar mucho 
en los estimados de pobreza. Dijo que hay un gran 
consenso en el enfoque que se debe dar a la 
estrategia social para aliviar la pobreza, citando las 
tres areas discutidas por la Lic. de Barraza. Nombr6 
a Chile, Colombia, PerO y Argentina como pafses que 
tienen programas exitosos para reducir la pobreza los 
cuales se basan en el rediseuo de los programas 
sociales tradicionales y mejor focalizaci6n del gasto 
p~blico en los sectores sociales, con la 
descentralizaci6n como un componente importante 
de estos programas. Apunt6 que ;os gobiernos 
centralizadostienendificultadparagastareninsumos 
que no sean sueldos y salarios, y que pudiera ser que 
un incremento significativo en el presupuesto para los 
sectores sociales, bajo esa estructura institucional, 
Onicamentesetraduzcaen mayoresremuneraciones. 
Dijo que a menudolos ministerios de linea tienen poca 
capacidad de ejecutar proyectos de inversi6n y que 
esa era una de las razones por la que ha sido 
necesaria la creaci6n de fondos sociales de 
compensaci6n aut6nomos, como el Fondo de 
Inversi6n Social (FIS). 

Afirm6 que la descentralizaci6n en Colombia se ilev6 
a cabo a nivel de la ejecuci6n de proyectos, Io cual se 
hace a nivel municipal o departamental; sin embargo, 
el financiamiento es a nivel central. Abog6 por la 
descentralizaci6n que da poder de decisi6n a las 
personas. Enelcampodeeducaci6n, argument6, las 
familias deberfan tener la libertad de escoger la 
escuela para sus hijos. Los programas de salud, dijo, 
no se deben basar en un Onico proveedor, como en 
Costa Rica, ya que resultan en una cola, y los pobres 
son los que siempre estn al fini 'e ella. Dijo que 
Colombia ha iniciado un programa de seguro 

universal de salud con subsidios para los pobres. En 
relaci6n al seguro social, se manifest6 a favor de las 
p6lizas individuales en las que las personas 
seleccionan entre proveedores privados en 
competencia, como se hace en Chile. Los programas 
de vivienda, sostuvo, deben basarse en subsidios 
directos a familias pobres, como en el caso de Costa 
Rica, Chile y Colombia. 

Tana ecnnicoy 
Estailizacion macroeconomica Yapertira comercial. 

Esta sesi6n, moderada por el Dr. William Pleitez 
(asesor al Ministo de Economia sobre negociaciones 
comerciales y ex-director de CENITEC), revel6 un 
menor consenso que las dos sesiones anteriores. 

El Lic. Alexander Segovia, de CENITEC, argument6 
que el objetivo de sentar las bases para el crecimiento 
econ6mico sostenido no se ha alcanzado. El nuevo 
modelo financiero, dijo, ha hecho poco para 
incrementar la base exportadora; la crisis fiscal 
persiste, haciendo dificil el incremento dei gasto en 
los sectores sociales, la inversi6n privada no se ha 
incrementado mucho, y parte del incremento ha sido 
motivado por la busqueda de rentas y la 
especulaci6n, se ha utilizado el tipo de cambio como 
ancla nominal, lo cual es peligroso. Argument6 que 
el reto para el nuevo gobierno serA promover un 
crecimiento econ6mico sostenido a trav6s del 
fortalecimiento del sector exportador, superar la crisis 
fiscal, promover el ahorro y la inversi6n productiva, 
reformar el Estado, e involucrar a mis sectores de la 
sociedad en la toma de decisiones. Sostuvo que hay 
areas que se encuentran con vacios y en las que hay 
que trabajar. Dijo que no existen politicas sectoriales, 

no existe una polftica in',yial de fomento a las 
exportaciones y no hay politicas de reconversi6n. 
Tambi~n, afirm6, hay inconsistencias entre la polftica 
cambiaria, monetaria y fiscal, hay ausencia de un 
marco adecuado para la inversi6n productiva, no se 
ha respetado el principio de gradualidad en las 
reformas, ni se han elaborado politicas de 
acompahiamiento y, por t6ltimo, dijo, no existe 
consenso en la politica econ6mica. 

El Dr. Roberto Rubio, de FUNDE, estuvo de acuerdo 
en cuanto a que la estabilidad macroecon6mica en 
t6rminos de una baja inflaci6n era necesaria para el 
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crecimiento econ6mico, pero argument6 que muchas 
veces el deficit fiscal ha contribuido al crecimiento 
econ6mico, como en el caso de los Estados Unidos 
durante los afios 80. Tambien cuestion6 la bondad de 
la liberalizaci6n comercial, especialmente cuando se 
hace en forma rapida e indiscriminada. Argument6 
que no es suficiente focalizar los programas hacia los 
pobres, tambien hay que redistribuir el poder y la 
riqueza. Dijo que es necesario la construcci6n de la 
polftica mesoeconomica, la cual baja Io macro y sube 
Io micro. A nivel macro, sostuvo, se confunde el 
bienestardelapoblaci6nconelbienestardelascifras 
por Io que hay que elaborar nuevos metodos de 
rnedici6n. Sostuvo que el desequilibrio fiscal debe 
atarse al desequilibrio en la distribuci6n de la riqueza, 
ya que la evasi6n sedebe ala concentracion de poder 
econ6mico; eldesequilibrio comercial debe atribuirse 
a una apertura comercial que no torno en cuenta los 
patrones de consumo ni los patrones tecnol6gicos 

Las recomendaciones del Dr. Rubio en cuanto a 
politica fiscal incluyen el incremento de los ingresos 
a traves de un aunento en la progresividad de los 
impuestos sobre la renta; mecanismos para reducir la 
evasi6n, elcontrabandoylacorrupci6n; eincremento 
en los impuestos al consumo de bebidas alcoh6licas 
y tabaco. Ademas, propuso una reduccion de los 
gastos improductivos, comoson los gastos militares. 
En relaci6n a la politica comercial, recomend6 una 
politica selectiva de prornoci6n de exportaciones, y 
una politica selectiva de apertura comercial para 
proteger actividades econ6micas vitales. Las 
recomendaciones de politica monetaria y crediticia 
incluyeron controles de precio selectivos, credito 
dirigido y algunas veces subsidiado, mas 
competencla en el sector financiero para reducir las 
tasas de interes determinadas oligop6licamente y 
medidas para contener la sobrevaloraci6n cambiaria. 

El Dr. Ricardo Cordova, de FUNDAUNGO, al comentar 
sobre eltemadeladescentralizaci6n, apunt6que201 
de las 262 municipalidades de El Salvador tienen 
menos de 20,000 habitantes y que, por Io tanto, tienen 
poca capacidad para administrar programas. 
Adicionalmente, estas municipalidades reciben un 
promedio de Onicamente 8 por ciento de su ingreso 
de fuentes locales. Con respecto a la liberalizaci6n 
cambiaria, abog6 por una estrategia coherente con 
una meta clara. Tambi6n levant6 algunas 

.............
 

interrogantes: Lexiste un conflicto entre la integraci6n 
centroamericana y la apertura al resto del mundo? 
6Pueden los salvadorehios alcanzar consenso en 
cuanto a cu~l es el interes nacicnal? AfiadiO que El 
Salvador tiene capacidad limitada para 
negociaciones comerciales intermacionales y que no 
existe una estrategia de reconversion industrial. 

El Lic. Jaime Acosta, de FUSADES, dijo que no es 
realista esperar que las reformas de politica que 
FUSADES recomend6 en 1989 se pudiesen haber 
implementado en su totalidasd. Dijo que mucho se 
habia hecho, y que el pais esti ahora en una mejor 
posicion para enfrentar los retos que se presentan. 
Uno de los principales retos, sostuvo, es la politica 
fiscal: la evasion fiscal debe reducirse y es necesario 
controlar maics los gastos corrientes para lograr un 
mayor ahorro p~iblico que sirva para financiar la 
inversion y para red ucir la dependencia del 
financiamiento externo. La politica monetaria y 
crediticia, afirm6, debe promover la estabiliclad de 
precios y los bajos costos de interrnediaci6n 
financiera, paraestimularla inversi6n. Dijoquedeben 
haber mas lazos entre la gran empresa y la micro y 
peCIuena empresa; que es necesario que estas 
u!timas tengan acceso al cr6dito y que hay que 
eliminar las barreras burocratica Clue impiden su 
incorporacion al mundo formal. Expres6 
preocupaci6n por la limitada capacidad de negociar 
a nivel internacional. dado el gran n~mero de tratados 
de comercio que se estannegociando o modificando. 

El Dr. Arnold Harberger, profesor de UCLA y miembro 
de IaJunta academicadel ClNDE, coment6 las cuatro 
presentaciones sobre el tema econ6mico, e hizo 
referencia a otras experiencias en America Latina 
so.re reformas de politica macroecon6mica. Felicit6 
a los presentadores por su madurez y por no emplear 

la demagogia. Not6 que dirigir un pais es como dirigir 
cualquier otra cosa: cuanto mas complicado es, m~s 
importante se vuelve el hecho de manejarlo bien. El 
Dr. Harberger cit6 un estudio que hizo en 1993, el cual 
muestra quela tasa de retorno al capital en El Salvador 
se ha elevado, de su punto mas bajo en 1983-84, a un 
nivel muyatractivode30porciento. Dijoqueestoera 
una invitaci6n para mayores niveles de inversi6n, los 
cua!es, anticip6, se van a materializar pronto. 
Contrast6 el clima favorable para la inversi6n en El 
Salvador, con la sombria siiuacion de Nicaragua, 
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donde 61 espera que el ingreso per capita contin~e 
cayendo "hasta que Nicaragua aprenda a vivir en este 
mundo", en el cual existen cada vez mas 
competidores. Am6rica Latina, argurnent6, enfrenta 
mfscompetenciaahoraqueenlosat'os60. Latarea 
de conseguir un espacio en el comercio internacional 
es muchomasdiicil hoyque hace20 630 a-Ios, y no 
hay que tratar de hacerlo al estilo antiguo, afirm6. 

El Dr. Harberger dijo que los altos niveles de ingresos 
de capital del exterior son una bendici6n. Es mejor 
aprender a vivir con Ioque parece ser una tasa de 
cambio sobrevaluada, que ser un pais que no es 
atractivo para la inversion. El ingreso de capital 
extranjero permite que el gasto total en ]a economia 
sea mayor qUe la producci6n total, y esto es sepal de 
prosperidad econ6mica, afirm6. Seria bueno, dijo, 
que estos recursos se aprovechen para incrementar 
la capacidad productiva. Hizo un Ilamado a los 
salvadorehos para que mejoren su administraci6n 
tributaria, y not6 que M6xico increment6 su carga 
tributaria en cuatro puntos porcentuales del PIB 
despu6s de que se comenz6 a encarcelar a los 
evasores. El Dr. Harberger tambien recomend6 
mayor inversi6n para reconstruir el buen sistema 
educativo que se tenfa anteriormente. 

la Repfiblica. 


El Dr. Enrique Borgo Bustamante, candidato a la 
vicepresidencia por el partido ARENA, inici6 su 
presentaci6nafirmandoquelamisi6ndelGobiernoes 
mejorar el nivel de vida de todos los salvadoreFos. 
Dijo que la Constituci6n de 1983 puso al Estado al 
servicio de la sociedad, no viceversa, y que Estado y 
Derecho son dos caras de la misma moneda, en la 

cual el Derecho impone al Estado limitaciones ante el 
individuo. Aadi6 que el Estado debe tener un papel 
subsidiario, que debe tener un papel primordial en o 
normativo, pero que el ciudadano debe poder 
escoger aquellas actividades en las que 61 desee 
participar. Para 61, el Estado inicamentepuedeactuar 
dentro del campo econ6mico cuando es 
absolutamente necesario, por ejemplo, para regular 
monopolios naturales, pero no debe participar en la 
producci6n de bienes que tienen un precio, es decir, 
para los cuales existe un mercado. 

Hablando del sistema financiero, dijo que mucho se 
ha avanzado, pero que en materia de seguros todavla 
no se tiene ni siquiera una legislaci6n adecuada; 
ademas, sostuvo que la Superintendencia de 
Instituciones Financieras debe fortalecerse para 
poder profundizar todas las reformas que se han 
hecho. En cuanto a modernizaci6n del Estado, 
sostuvo que es necesario que 6ste se reduzca de 
tamafo, pero, ademfis, es necesario tecniticar al 
Estado. Seri'a6 que hay que ser pragmticos cuando 
se habla de descentralizaci6n, ya que la medicina 
pudiera ser peor que la enfermedad. Dijo que existen 
procedimiento burocraticos realmente obsoletos, 
como Ioes la intervencion a priori de la Corte de 
Cuentas y otra serie de regulaciones, que hacen que 
se cree una burocracia enorme y que propician la 
corrupci6n. Ademas de una econornia social de 
rnercado y de un Estado moderno, sostuvo, es 
necesario clue exista el estado de derecho y la 
seguridad publica. 

Con respecto a la politica tributaria, el Dr. Borgo dijo 
queexisteunproblemadeevasion, yqueahoraapoya 
la ley de delito fiscal, a la cual se opuso hace 30 aios. 
Tambi6n abog6 por una reducci6n en el gasto en 
areas no prioritarias, y dijo que 'sin desarrollo social 
no habra desarrollo econ6rnico". Dijo que no se 
puede pensar a corto plazo para resolver el problemadel desarrollo social y que hay necesidad de tener un 

plan nacional a largo plazo. Sostuvo que el mercado 
no puede solucionarlo todo, pero que si hay 
necesidad de dar subsidios, estos deben dirigirse a la 
demanda (poblaci6n de bajos ingresos) y no a la 
oferta (productores privilegiados). Con respecto al 
empleo, el Dr. Borgo serialb que la gran empresa 
genera una gran cantidad de empleo y que hay que 
apoyar a la micro y pequeia empresa con el fin de 
que se vuelvan gran empresa. 

El Dr. Francisco Lima, candidato por la coalici6n 
CD/MNR/FMLN, dijo que al disehiar nuevos modelos 
econ6micos se debe tomar en cuenta el orden 
juridico, ya que la Constituci6n Politica sehala los 
limites para 6stos. Dijo que los economistas 
internacionales desconocen el sistema juridico 
salvadorefo y que muchas de sus recomendaciones 
entran en contradicci6n con este orden. Explic6 que 
en 1950 se dict6 una Constituci6n en la que se 
establece claramente que el Estado tiene, en unos 
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casos, la facultad de intervenir en la economfa, y en 
otros casos, la obligaci6n de hacerlo. Esta obligaci6n 
de intervenir es clara, dijo, en el caso de los servicios 
pi~blicos; cuando stos son prestados por 
particulares, el Estado tiene la obligaci6n de 
establecer las tarifas y mantenerlas. Sostuvo que hay 
que establecer un desarrollo econ6mico que tenaa 
por finalidad, no el beneficio de un sector, sino que 
este dirigido a todo el pueblo. 

Afirm6 que est, a favor de la privatizaci6n, pero que 
hay que estudiar caso por caso, determinando el 
contenido social de la privatizaci6n, la empresa a 
privatizarse y, sobre todo, c6mo se hace la 
privatizaci6n, en qu6 forma se va a aprovechar el 
sector privado de esa privatizaci6n y que derechos 
tiene el trabajador de participar en la privatizaci6n en 
una forma significativa. 

No se mostr6 a favor de las f6rmulas generalizadas y 
dijo que cada sector tiene problemas especfficos que 
deben discutirse; por ejemplo, los problemas que 
tiene el cafetalero son diferentes a los problemas del 
ganadero. Dijo que el desarrollo econ6mico que 
propone su partido, est t edificado sobre el respeto a 
la propiedad privada capitalista, pero que no se puede 
aceptar a un sector privado que desconozca los 
derechos fundamentales de la poblaci6n, ni se puede 
aceptar un desarrollo privado que termine con los 
recursos naturales. 

Sostuvo que el salario minimo no alcanza a cubrir el 
costo de la canasta bsica de alimentos, y que el 
gobierno de ARENA ha sido incapaz de mejorar las 
condiciones de ocupaci6n de ]a poblaci6n. 

El Dr. Lima reconoci6 que en la epoca de 1962-63, 
cuando el era Vicepresidente de la Reptiblica, el 
crecimiento econ6mico fue alto, entre el 7% y 12%, y 
que, sin embargo, no hubodesarrollo social. Dijoque 
el pueblo no come cifras estadisticas y que la guerra 
fue resultado de la forma en que se habla repartido 
ese crecimiento. Afirm6 que en el pasado las 
empresas ptiblicas eran eficientes porque erar, 
manejadas por empresarios honrados. 

El candidato del Partido Dem6crata Cristiano, Lib. 
Atilio Vi6ytez, sostuvo que la mejor politica social es 
una buena politica econ6mica. Dijo que hay que 
cambiar las relaciones de equidad que sedan en este 
pals, entendiendo por equidad que la persona recibe 
en ia medida en que aporta. Hay que abrir 
oportunidades, dijo, para que los pobres puedan 
aportar mas y de esa forma salgan de la pobreza. 

La economia en El Salvador no es una economfa 
integrada, sino una economfa dividida, afirm6. Dijo 
que la estrategia de la Democracia Cristiana se basa 
en tres componentes: primero, en el corto plazo, van 
a introducir al proceso productivo a la mayor parte de 
sectores que en la actualidad se encuentran 
marginados de 6l. Por ejemplo, van a proteger al 
productor de granos bsicos de la competencia de 
importaciones de productos subsidiados en otros 
pafses, ya que el mercado debe satisfacer las 
necesidades de los salvadorefos y para eso se tiene 
que evitar el 'dumping' que viene de fuera. En 
segundo lugar, el Lic. Vieytez afirm6 que se debe 
promover una estrategia de integraci6n vertical de las 
industrias. Esta estrategia da resultados en el 
mediano plazo y a traves de ella, el mercado nacional 
va a crecer. Plante6 una tercera gran estrategia, que 
es de largo plazo: la definici6n de una reforma 
educativa profunda y la definici6n de una estrategia 
cientifico-tecnol6gica. Dijo que para implementar 
eficientemente estas tres estrategias es necesario 
descentralizar, desregular y modernizar el Estado. 

El Lic. Vieytez sostuvo que en El Salvador existen tres 
tipos diferentes de pobreza: la de aqu~llos que han 
perdido su empleo por el cierre de un centro de 
trabajo; la soluci6n a este tipo de pobreza es el 
crecimiento econ6rnico. En el otroextremo, dijo, esta 

la pobreza absoluta, gente que no tiene ninguna 
capacidad para subsistir; a ese tipo de pobreza, 
sostuvo, la van a atacar con acciones deliberadas, 
asistencia directa y, si es necesario, hasta con 
asistencia financiera. Pero, afirm6, la mayor pobreza 
est6 en el gran sectorde subempleados, esos pobres 
que no van a cambiar nunca su condici6n a menos 
que se les abran oportunidades financieras 
institucionales y se les apoye activamente. 
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CAPITULO II.
 
DOCUMENTO BASE: EL SALVADOR HACIA EL AlNO 2000
 

UNA PLATAFORMA DE POLITICA ECONOMICA Y SOCIAL DE CONSENSO
 

INTRODUCCION 

Al final de la d6cada de los ochenta y principios de la 
d6cada de los noventa se ha desarrollado un cierto 
consenso en Am6rica Latina sobre las medidas de 
polftica econ6mica y social quedeben implementarse 
para promover un desarrollo econ6mico sostenido y 
equitativo (un excelente analisis de la evoluci6n del 
pensamiento econ6mico en Latino America se 
encuentra en el libro del Dr. Sebastian Edwards, Latin 
America and the Caribbean - A decade after the debt 
crisis, World Bank, September 1993). Estas politicas 
econ6micas y sociales se basan en cuatro principios 
fundamentales. Primero, la estabilidad 
macroecon6mica es una condici6n necesaria para el 
crecimiento econ6mico sostenible. Segundo, un 
crecimiento rpido s6lo se podr6 sostener a trav6s del 
tiempo mediante la apertura de la economfa al 
comercio internacional y medidas de ajuste 
estructural que incentiven el uso del mercado en la 
asignaci6n de recursos. Tercero, el crecimiento 
econ6mico no garantiza necesariamente la reducci6n 
de la pobreza, y por lo tanto, es necesario disefiar 
programas que focalicen el gasto piblico en los m s 
pobres, especialmente programas que contribuyan a 
aumentar el capital humano. La educaci6n basica, la 
nutrici6n, los programas de salud primaria y de 
control del crecimiento de la poblaci6n, son 

especialmente importantes. Cuarto, el papel del 
gobierno central en la implementacion directa de 
programas debe reducirse, liberando de esa forma la 
energra que emana de niveles descentralizados de 
gobierno, de las instituciones no gubernamentales 
(ONG) y del sector privado. 

Este trabajo discute, en forma muy resumida, el 
desempehio de la economfa de El Salvador durante 
los primeros afios de la decada presente. Adems, 
se formulan una serie de preguntas sobre cules 
serian las medidas claves que deberfan ser 
implementadas para garantizar el crecimiento 
equitativodurante el restode lad6cada. El prop6sito 
de entas preguntas es identificar las areas donde 
existe consenso en El Salvador sobre politicas 
econ6micas y sociales, y fomentar un dialogo piblico 
sobre las areas en las cuales ese consenso no existe. 
La meta central no es criticar el pasado sino buscar 
soluciones que permitan al pueblo de El Salvador 
alcanzar ese futuro meior que tanto se merece. 

El resto de este trabajo esta dividido en tres partes: 
Estabilizaci6n Macroecon6mica y Apertura 
Comercial; Evoluci6n de la Pobreza y de los 
Indicadores Sociales; y Papel del Estado en la 
Sociedad. 
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ESTABILIZACION MACROECONOM ICA Y APER-
TURA COMERICIAL 

Despu6s de un crecimiento sostenido durante los 
afios 60 y 70, en la d~cada de los 80 la economia entr6 
en crisis debido ala recesi6n mundial, la guerra y una 
falta de disciplina econ6mica y financiera. El 
crecimiento econ6mico en el periodo 80-89 fue nulo 
(promedio de 0.3% anual, Ioque signific6 una caida 
anual de 1.7% en el ingreso per capita,como muestra 
la grafica siguiente), la inflaci6n era mas del 20% y el 
deficit fiscal, antes de donaciones oficiales, era 
cercano al 6% del PIB. El sistema bancario estaba en 
quiebra y el sector industrial dependia altamente de 
la protecci6n. Los ingresos por exportaciones eran la 
rnitad del nivel de 1980 y los atrasos en el pago de la 
deuda externa alcanzaban los US$165 millones. 

A partir ce 189 ce ha implementado un programa de 
estabilizaci6n y de ajuste estructural, con el fin de 
crear un marco econ6mico apropiado para el 
crecimiento. El programa de estabilizacion buscaba 
reducir el d6ficit y la inflaci6n, y eliminar la mora 
externa. El programa de ajuste estructural buscaba 

reorientar la economla hacia el exterior y hacerla mis 
competitiva. 

Las medidas de estabilizaci6n comprendieron, la 

liberalizaci6n del tipo de cambio, el fortalecimiento de 
las finanzas piblicas y una politica monetaria 
restrictiva. El tipo de camblo se unific6 y esta 
determinado por 1,s fuerzas del mercado. Sin 
embargo, el Banco Central es un comprador neto de 
divisas (en 1993 compr6 US$150 millones), con Io 
cual se trata de incrernentar el precio del d6lar. A 
pesardeestaintervenci6ndelBancoCentralydebido 
al gran flujo de divisas provenientes de las remesas 
de emigrantes salvadorehos, el tipo de cambio se ha 
apreuiada. Entre el cuarta trimestre de 1990 y marzo 
de 1993, el col6n se habfa apreciado en terminos 
reales en 19%. 

Para fortalecer las finanzas publicas se ha Ilevado a 
cabo una reforma tributaria que ha buscado 
simplificar el sisterna impositivo y expandir la base, 
incluyendo la revision de la ley de impuesto sobre la 
rentaqueentroenvigenciaenenerode 1992;yapartir 
de septiembre de 1992, se estableci6 el IVA cor una 
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tasa de 10%, para reemplazar a los impuestos de 
timbre y de papel sellado. Para disminuir la evasi6n y 
expandir la base do contribuyentes registrados, el 
Ministerio de Hacienda cre6 una unidad especial para 
monitorear a los 1,000 contribuyentes mas grandes. 
Sin embargo, la carga impositiva, aunque ha 
aumentadode 7.6% del PB en 1989a94% en 1993, 
sigue siendo baja en relaci6n a otros pafses de Latino 
America. 

El deficit del sector pdblico no financiero, excluyendo 
donaciones, fue reducido de 5.8% del PIB en 1989 a 
3.99o en 1993, pero continua alto, y se depende en 
exceso de las donaciones y prestamos externos, los 
cuales van a disminuir en los proximos afios. Como 
resultante, se pone en peligro la ejecuci6n de los 
programas financiados con estas fuentes, o Io que es 
a~n peor, podria entrarse en una etapa de 
financiamiento del deficit mediante emision 
inorgbnica. La necesidad de financiarniento externo 
del d~ficit es posible que haya contribuido a apreciar 
el tipo de cambio, ya que se utilizan fondos externos 
para tinanciar el gasto en bienes no transables. 

La po!itica monetria ha lirnitado el financiamiento al 
sector p~blico, y dirigido los recursos financieros 
disponibles hacia las necesidades productivas ael 
sector privado. En 1989, el sector privado recibio el 
38% del credito rti:io oto.gado por el sistema bancario 
consolidado, mientras que en 1993 recibio el 76%, 
contribuy6ndose de esa manera a estimular la 
actividad privada. 

Dentro del programa de reorientacion economica se 
roalizo la reforma comercial. La dispersion 
arancelaria fue reducida, de cero a 290%, a un nuevo 
rango de cinco a 30%, y el numero de tramos 
arancelarios fue reducido de 25 a seis, entre 
septiembre de 1989 y marzo de 1992. Se eliminaron 
los dep6sitos previos y la mayor parte de las barrera. 
no arancelarias sobre importaciones. Esta apertura 
comercial no ha resultado en el cierre de numerosassosenfcomompr sas nalg nos Lo conrol sdeem presas, co rno sosten fan algunos. Los co ntroles d e 
precios sobre mas de 230 productos fueron 
rerovidlos, 

Con la apertura comercial, las exportaciones no 
tradicionales han crecido en 84% en el periodo 
1989-1993, en relaci6n a una contracci6n de 30% en 

el periodo 1985-1989. Las Reservas Internacionales 
Netas del Banco Central ascienden a cerca de 
US$650 millones, equivalentes a 4.2 meses de 
importaci6n. Sin embargo, la balanza comercial se 
sigue deteriorando y ha alcanzado un deficit 
equivalente a cerca del 16% del PIB an 1993. El 
crecimiento delas exportaciones totales en el periodo 

1989-1993 (45%) io ha sido suficiente para 
compensar el incremento de las importaciones, que 
adernas de ser mayor (64%), crece sobre una base 
m~s grande, por lo que genera una creciente brecha 
comercial. Esto se ha debido en parte a la caida de 
los precios del cafr en el mercado internacional, pero 
tambien a la apreciaci6n cambiaria mericionada 
anteriormente, que abarata las importaciones y pone 
en desventaja al exportador. 

Para establecer un sisterna financiero que fuera 
eficiente en su funcion dce canalizar el ahorro hacia las 
actividades ms prodUctivas, se llev6 a cabo una 
reforma que comprendio la readecuaci6n de! marco 
regulatorio, se liberaron las tasas de interbs, se 

fortaleci6 la Superintendencia del Sisterna Financiero, 
se sane6 la cartera de los bancos y financieras, se 
recapitalizaron aquellas instituciones que 
presentaban patrimonio negativo, y actualmente se 
esta en la etapa final de privatizaci6n de las 
instituciones bancarias. La privatizaci6n del sistema 
financiero ha generado una mayor confiarza del 
prblico en el sisiema bancario nacional, que se 
manifiesta en el crecimiento nominal de los 

agregados monetarios privados por encima de la tasa
de inflaci6n. Los medios de pago (M2) crecieron en 
27% en 1993, ydentrode estos, losdep6sitosa plazo 
crecieron en 38%. 

Los resultados obtenidos con el programa de ajuste 
estructural son bastante significativos: se ha 
establecido una economfa mns libre, abierta al 
exterior, y se ha fortalecido el accionar del mercado 

en la asignacidn do recursos. En 1993, el Producto
I t r o B u o c e i n 5 o e u d 
Interno Bruto creci6 en 5% por segundo afo 
consecutivo, y la tasa de inflacion fue de 12%. Sin 
embargo, el d6ficit fiscal es an dernasiado alto, las 
finanzas pdblicas dependen en exceso del 
financiamientoexterno yla brechacomercial, aunque 
estiA financiada, es creciente. 
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Las preauntas que deben contestarse en relaci6n al 

tema macroecon6mico y la reforma de la politica 

comercial, son las siquientes: 

1. 	 Cree enel mercadocomoelmejormecanismo 
para asignar recursos, o cree que el Estado 
debe determinar areas prioritarias de 
desarrollo? 

2. 	 ,Cree que la inflaci6n es un fen6meno que 
afecta a toda la economa, pero especialmente 
a los grupos mas pobres; o cree que se puede 
vivir con cierto grado de inflaci6n? 6Qu6 nivel 

de inflaci6n seriaapropiado? 

3. 	 6,C6mo piensa reducir la inflaci6n? 6Con 
programas para mejorar la productividad? 6A 
trav6s de disciplina monetaria y crediticia? 6A 
trav6s de controles de precios? Una 

combinaci6n de lo anterior? 

4. 	 .Piensa que se debe reducir el deficit fiscal? 
XC6mo? LAumentando impuestos? Curles? 
clncrementando la base tributaria? C6mo 

hacerlo efectivamente? 6Disminuyendo el 
gasto? ,Cual? 6Disminuyendo el tamafo del 

Estado? XC6mo? 

5. Cul cree que debe ser la politica crediticia? 
,Debe haber igual acceso para todos, o el 

cr6dito debe estar dirigido? La tasa de interes, 
6debe ser la que el mercado determine, o debe 
ser subsidiada para ciertas actividades o 

sectores? Si hay subsidio, equi6n lo pagirfa? 

,Cul debe ser la politica para la 

microempresa? 

6. 	 Que piensa que se debe hacer en cuanto a 
comercio exterior: eSe debe abrir m~s la 

economa; sedebecerrar; atravdsdearanceles 
o de barreras no arancelarias? 

7. 	 0Debe darse prioridad en El Salvador a unirse 
al NAFTA? 6u6 enfasis debe darse a la 

integraci6n regional? 

8. 	 cDebe existir una politica de promoci6n de 

exportaciones? Cuales serfan sus 
componentes? ,C6mo la implementaria? 

9. 	 ,Cual debe ser Ia politica cambiaria? 6,Tipo de 
carnbio libre; controlado; o una combinaci6n? 

10. 	 eQue se debe hacer para promover el ahorro 
domestico y la inversion? 

11. 	 Cual debe ser la vision hacia la inversi6n 
extranjera? Promoverla (sin descuidar 
regulaciones para proteger el medio ambiente) 
como medio para incrementar el PIB, para 
obtener mejor tecnolog(a y nuevos metodos de 
producci6n; o debe ser prohibida para no 

perder la autonomia nacional? 

12. 	 ,Cree que las remesas familiares pueden ser 
utilizadas para incrementar la inversi6n? eQue 
se podria hacer para incentivar el uso 
productivo de las rernesas? 
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EVOLUCION DE LA POBREZA Y DE LOS IN-
DICADORES SOCIALES 

Durante el perfodo 1978 a 1982, el Produc!o Intei no 
Bruto (PIB) per c~pita en t6rminos reales se redujo en 
27%, y despu6s permaneci6 bfsicamente constante 
hasta 1990, afio en que repunt6 la economfa. La 
gr~fica que sigue ilustra el desenvolvimiento del 
Ingreso per capita en el perfodo 1978 a 1993. Debido 
a ese mal desempefio de la economfa en el perfodo 
1978 a 1990, la pobreza aument6 sustanclalmente. 

La informaci6n sobre pobreza 1/ en El Salvador no 
es conflable ya que se ha determinado que la 
Encuesta de Hogares de Prop6sitos M6ltiples 
(EHPM) subestima el ingreso, especialmente el de la 
poblaci6n en los deciles mis bajos de ingreso. Por 
ejemplo, la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos 
Familiares de 1990-91 muestra un gasto para el decil 
mis bajo de ingreso de casi cuatro veces el nivel de 
ingreso. Sin embargo, si suponemos que 'a EHPM 
representa la tendencia en los niveles de pobreza, se 

podrla concluir que la pobreza aument6 entre 1976 y
1988 (la informaci6n indica un aumento de 11 puntos 
porcentuales durante ese periodo) y que despu6sbaj6 relativamente rfpkdo entre 1989 y 1992 (en slete 
puntos porcentuales). 

El Banco Mundial ha ajustado las cifras de pobreza 
para 1992 para compensar por la subestimaci6n del 
ingreso en la EHPM. Aunque ese ajuste no es, por su 
naturaleza, exacto, la pobreza se estima en 48% de la 
poblaci6n. El problema de la pobreza es mis agudo 

en el sector rural, donde la pobreza se estima en 56%comparada con 43% en el 6rea urbana. Estos niveles 
de pobreza son, obviamente, muy altos, y reducirlos 
es la imperativa moral mfs importante cue enfrenta El 
Salvador. 

La estrategia para reducir la pobreza en los L:ltimos 
cinco afios se ha basado en tres pilares: el fomento 
del crecimiento econ6mico, programas para 
aumentar el capital humano de los pobres, y 
programas compensatorios, principalmente el Fondo 
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de Inversi6n Social (FIS) y los programas de la 1. 

Secretarfa de Reconstrucci6n Nacional. 

La parte de la estrategia que no ha tenido tanto 6xito 

ha sido la de los programas para aumentar el capital 

humano de los pobres. Esto se ha debido, en gran 

medida, a la poca eficiencia de las instituciones que 2. 

implementan programas sociales en educaci6n y 

salud, lo cual no ha perrnitido mejorar 

significativamente los principales indicadores 

sociales. A pesar de que estos muestran una mejoria 

desde 1989, las cifras contintan siendo alarmantes. 

,ltas tasas de mortalidad y morbilidad reflejan una 

cobertura inadecuada de servicios - Cnicamente 32% 

de las mujeres embarazadas y 29% de los nifios 3. 

menores de dos aros tienen acceso a algtn tipo de 

servicio de salud. La desnutrici6n afecta a cerca del 

50% de nios menores de cinco atios y es mayor en 

las areas rurales en nifios entre los 12 y 24 meses. La 

mayor causa de muerte en los nitios menores de un 

aho es la diarrea, resultando de un servicio 

inadecuado de saneamiento de agua, y falta de 

prcticas higienicas. Unicamente el 20% de la 

poblaci6n econ6micamente activa esta cubierta por 

el sistema de previsi6n social, por lo que dificilmente 

puede hablarse de la existencia de una polftica 4. 

previsional. 

El sector educativo esta caracterizado por altas tasas 

de repetici6n y deserci6n. Aunque el nivel de 

escolaridad promedio se ha incrementado de 5.6 

ailos en 1989 a 6.1 atos en 1992, en este 61timo aho, 

el 75% de nitios en edad de educaci6n parvularia no 

tenia acceso a ella, el 24% de los niFhos con edades 

comprendidas entre 7 y 12 aFios no estaban 

matriculados entre primero y sexto grado de 

educaci6n basica, el 30% de aquellos con edades 

entre 7 y 15 afos no estaban matriculados entre 

primero y noveno grado. El 82% de la poblaci6n entre 

16yl8aosnoestabamatriculadaenbachillerato El 5. 

25% de la poblaci6n mayor de diez ahios era 

analfabeta, con mayor ntmero en el ,rea rural. 

Ademfs del problema de acceso a la educaci6n, lo 
cual atenta contra la equidad, existe un problema de 
calidad: los alumnos en cada nivel educativo 
aprenden poco. 

Los principales problemas enfrentados en los 

sectores sociales incluVen: 

Un alto grado de centralizaci6n de los 

Ministerios de Educaci6n y Salud, lo cual s6lo 

permite un nivel muy restringido de 

participaci6n de los ciudadanos en la soluci6n 

de los problemas que enfrentan. 

Un bajo grado de eficiencia interna de las 

instituciones piblicas de los sectores de 

educaci6n y salud que se manifiesta, por 

ejemplo, en una poca asistencia de los 

profesores a clases, y carencia de un sistema 

que sancione a funcionarios pcblicos que no 

cumplen con sus deberes. 

Una Ley del Escalaf6n Magisterial que no da 

incentivos a la especializaci6n en educaci6n 

basica ni para enseFiar en areas rurales. 
Adem6s, los maestros son nombrados a nivel 

central y a menudo son asignados a trabajar en 

comunidades a las cuales no los une ningtn 

nexo. Estos maestros generalmente contintan 

viviendo en sus pueblos y ciudades de origen, 

dificultando de esa manera su asistencia 

continua a clases. 

Demasiada dependencia de financiamiento 

externo para insumos tan importantes como las 

medicinas, los libros de texto y otros enseres 
escolares, y la capacitaci6n de maestros. Es 

decir, muchos de los insumos vitales para 

garantizar la calidad de los servicios de salud y 

educacion son financiados por donaciones o 

pr6stamos externos. Como resultado, los 

programas no son sostenibles si no se aumenta 

la eficiencia interna y los recursos del 

presupuesto ordinario de la Naci6n, ya que el 

acceso a recursos externos sin duda va a 

disminuir. 

Los recursos del presupuesto ordinario de la 

Naci6n asignados a los sectores salud y 

educaci6n, se redujeron bruscamente en la 

decada de los ochenta y han Ilegado a un nivel 
muy bajo con relaci6n a otros paises. En los 
Otimos dos atos, sin embargo, ha habido 
pequeios aumentos en el gasto social, como 

demuestra la grfica que sigue. Aumentar la 

cobertura y calidad de los servicios sociales va 

a requerir un esfuerzo fiscal muy importante. 
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6. El sistema previsional vigente se caracteriza por 1. Hacia d6nde debe el Estado dirigir los 
baja cobertura, carencia de sistemas 
Informaci6n internos y de mecanismos 

de 
de 

recursos que tiene disponibles para su polftica 
social? ,Cree que el Estado debe subsidiar 

control. La atenci6n a beneficiarios y a 
empleadores es ineficiente. El sistema se basa 
en un sistema de reparto que no es sostenible 

directamente a ciertos grupos de Ia poblaci6n, 
o deben existir subsidios indirectos y 
generalizados? LCuhles son los mecanismos 

en el largo plazo y que se caracteriza por ser propuestos para Ia focalizaci6n de subsidios? 
redistributivo en forma regresiva ya que Ia 
pensi6n se calcula en base a los 61timos aros 2. Dado que una proporci6n alta de los 
de cotizaciones. Para aumentar Ia.cobertura es salvadorefios no tieren acceso a Ia educaci6n 
necesario Ia definici6n de una politica nacional b~sica, ,piensa qua el Estado deba subsidiar a 
de previsi6n social de largo plazo que los estudiantes universitarios, los cuales 
establezca un sistema basico de asistencia generalmente representan los estratos de ms 
social con financiamiento del Estado y con alto ingreso? eQu6 otros mecanismos de 
prestaciones mfnimas en el 6mbito de previsi6n financiamiento piblico de Ia educaci6n 
y de salud. Es necesario definir un sistema que universitaria deben ser considerados? 
sea viable en el tiempo, en el cual se establezca 
claramente el rol del Estado y del sector privado 3. LC6mo debe el Estado intervenir en cada nivel 
en su admiristraci6n y en su control. educativo? tQu6 papel deben jugar las 

Alaunas prequntas que deben ser contestadas con 
municipalidades? Cuales son las principales 
lecciones que se han aprendido del programa 

respecto a los sectores sociales, son: EDUCO? c.Qu 6nfasis debe tener EDUCO? 

GASTO SOCIAL COMO PORCENTAJE DEL PIB 

PORCENTAJE DEL PIB (%) 

1 

3
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.,Debe incentivarse una mayor participaci6n del 
sector privado en la educaci6n? 

4. 	 ,Que harfa para hacer m~s eficiente el gasto en 
educaci6n? Actualmente, en muchos lugares, 
especialmente en las zonas rurales, los 
maestros asisten Onicamente, como promedio, 
tres dias a la semana. 6Qu6 haria para que los 
maestros impartieran clases cinco dias a la 
semana? 

5. 	 Reconociendo el hecho de que los recursos no 
son suficientes para resolver el problema de 

salud en el corto plazo, 6hacia qu6 niveles 
deben dirigirse los recursos presupuestarios? 
,La salud primaria, los hospitales, o ambos? 
,En qu6 combinaci6n? 

6. 	 6,Cul debe ser [a intervenci6n Estatal en cada 
nivel de atenci6n? eCree que debe haber una 
politica de recuperaci6n de costos en los 
hospitales? 6Debe centralizarse la 
administraci6n de servicios de salud? C6mo 
pueden aumentar los ciudadanos su 
participaci6n en la gesti6n de los programas de 
salud? 

7. 	 6Qu6 papel deberfa tener el sector privado en 
la previsi6n social? 

PAPEL I)EL ESTAI)O EN LA SOCIEI)AI) 

El Salvador cuenta solamente con dos niveles de 

gobierno: el nivel central y las municipalidades. La 

mayor parte de los servicios estatales son financiados 

y proveidos por instituciones del gobierno central 

como los Ministerios de Salud, Educaci6n y Obras 

Piblicas, e institucianes central izadas coma ANDA. 

Eso dificulta que los ciudadanos participen 

ampliamente en el diseho y manejode programas que 

afectan sus vidas diariamente. No es facil pensar, por 

ejemplo, que ciudadanos de un pequeho cant6n en 

el interior del pals puedan influenciar las decisiones 
conrespectoalnombramientoymantenimientodeun 
maestro nombrado por el Ministerio de Educaci6n en 
San Salvador. Al limitar esa acci6n por parte de los 
individuos, no se permite que tomen responsabilidad 
por la soluci6n de los problemas fundamentales que
los afligen. 

Existen estrategias de descentralizaci6n que est.n 
siendo formuladas por distintas instiuciones, pero no 
es fcil definir c6mo se podrfa Ilevara cabo el proceso. 
Esa dificultad es particularmente el resultado de que 
una gran cantidad de municipios, por su tamalo, no 
tienen la capacidad para manejar actividades 
relativarnente complejas. La dificultad es 
consecuencia tambien de Ia intrinsecamente diffcil 
queesllevaracabounadescentralizaci6nimportante 
de las funciones p6blicas. 

La descentralizacion de actividades gubernamentales 
tienedosgrandesdimenisiones, unaeconbmicayotra 
dernocratica. y ambas tienen igual importancia. Del 
punto de vista economico, se podria esperar que la 
descentralizacibn de programas y el aurnento de 
poder de los individuos podria mejorar la asignacion 
de recursos, ya que los usuarios tienen mucha mejor 
idea de cuales son sus necesidades, que unos 
bur6cratas sentados en una oficina en San Salvador. 
Ademas, a nivel local se tiene ms informaci6n sobre 
la bondad de los programas, y de esa manera la 

evaluaci6n del desempelo de la actividad publica 
podria tener una base mas firma. Del punto de vista 
de la democracia, el permitir a los ciudadanos 
participar en ]a torna de decisiones sobre actividades 
que los afectan importante y diariarnente, contribuye 
al sentido de que son participes del proceso politico, 
tanto o mas que el votar en elecciones nacionales 
cada cinco ar'os. 

No ha habido mucho progreso en El Salvador en el 

Un6readeladescentralizaci6ndeserviciospblicos. 
area donde ha habido progreso, pero no tanto como 

en otros paises de Latino America, ha sido en el de 

privatizaci6n. En El Salvador se privatiz6 la banca 

comercial (aunque ese proceso no fue 

suficientemente transparente en algunos casos), los 

activos del IRA, y un hotel. Sin embargo, en areas tan 

importantes para el desarrollo econ6mico como la 

electricidad y ]as telecamunicaciones, prcticamente 
no se ha avanzado nada. 

Para competir en Ia economia mundial, los 
empresarios y trabajadores salvadorefos necesitan 

energia elctrica confiable, telecomunicaciones 
modernas, puertos con costos competitivos a nivel 
internacional, y carreteras de un mfnima de calidad. 
Aunque se podria pensar que el Estado serfa capaz 
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de Implementar programas de Inversl6n para venta de ANTEL alrededor de US$370 millones 
modernizar la infraestructura del pals, la experiencla (valorando cada Ifnea telef6nica en US$1,500). Los 
de otros pafses es quo el sector privado es capaz de recursos que so obtuviesen do la privatizaci6n 
proveer esos serviclos ms eficlentemente y sin podrfan utilizarse para garantizar una cobertura 
Incrementar el nivel de endeudamiento pt~bllco. universal de serviclos de salud primarla y educaci6n 

1osica con un nivel adecuado de calidad.
 
Para que la economla crezca a una tasa anual entre 5
 
y 6% en los pr6ximos 15 aios, se ha estimado que Prequntas que deben contestarse sobre el papel del
 
serfa necesarlo Ilevar a cabo una inversi6n de 15,000 Estado en la sociedad, son:
 
millones en valor presente para aumentar la
 
capacidad de generaci6n de energfa el6ctrica. La 1. ,Debe existir una estrategia de descentra
baja capacidad de ejecuci6n de proyectos de lizaci6n? 6A qu6 nivel se deberfa descentra
inversi6n de CEL, podrfa poner un freno al desarrollo. lizar? 6A nivel Municipal o Departamental?
 
Durante 1993, por ejemplo, CEL t6nicamente ejecut6
 
proyectos de inversl6n par un monto de c266 2. ,C6mo se podrfa aumentar el poderde decis16n
 
miliones. 
 de la comunidad en asuntos que les afecta 

directamente? 6A trav~s de cabildos abiertos? 
Actualmente exlsten 4.5 Ifneas telef6nicas por cada .Con asociaciones de padres de familia? 
100 habitantes. Este indicador ha mejorado 
(solamente habfa tres Ifneas por 100 habitantes en 3. ,Cules actividades gubernamentales deben 
1989), graclas a una mayor participaci6n del sector descentralizarse? iEn qu6 plazo? 
privado en los proyectos de ANTEL bajo la modalidad 
"lave en mane". Sin embargo, para poder competir a 4. iC6mo deben financiarse las municipalidades? 
nivel internacional es necesario incrementarlo oConun impuesto predial? ,Con transferen
sustanclalmente. Otroindicadorrelevanteparamedir cias del goblerno central? LCon una 
[a eficiencla del sector es el nbmero de empleados por combinaci6n de ambos? 
I nea telef6nica; en parses donde se ha logrado mayor 
eficlencia en el sector, en promedio se emplean entre 5. IDeben aumentarse las tarifas el6ctricas y de 
4.5 y 6 personas por cada 1000 Ifneas. En El Salvador telefonfa dom~stica para cubrir los costos de 
existen aproximadamente 27 empleados por cada proveer esos servicios? 
1000 Ifneas, y es evidente que se hace cada dfa rms 
dificil completar una Ilamada telef6nica. La 6. 6C6mo se puede avanzar en el proceso de 
privatizaci6n de ANTEL dinamizarfa y modernizarfa el privatizaci6n de telecomunicaclones y 
sector, de acuerdo a las necesidades que impone la electricidad sin violar los artfculos 110 y 120 de 
competencia a nivel internacional. la Constituci6n? 

Las tarifas de energfa el6ctrica y de telefonfa 7. ,Debe privatizarse el sector el6ctrico? ,Cules 
dom6stica no cubren los costos de proveer esos de sus componentes? iC6mo se deberfa
 
servicios. Los subsidios implfcitos que reciben los regular este sector?
 
usuarlos son regresivos, es decir, beneficlan m~s a las
 
clases pudlentes, ya que los pobres consumen poca 8. Doebe privatizarse ANTEL? 4L-os puertos?
 
electricidad y casi nunca tienen tel6fonos. ANDA? -,.r qu6?
 

La privatizaci6n tambi6n podrfa ser una fuente de 9. LC6mo se podrfa garantizar que los recursos
 
fondos que so podrfan asignar a programas generados par programas de privatizaci6n son
 
disefiados para mejorar la salud, nutric16n, educac16n utilizados para mejorar la cobertura y calidad de
 
y vivienda, especialmente de los Individuos ms servicios coma los de salud, educaci6n y
 
pobres. Se estima que la venta de CAESS producir6 previsi6n social?
 
un Ingreso de aproximadamente US$35 millones, y la
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10. 	 cODeberfa el sector privado construir carreteras, preferencial a los empleados de las empresas 

vendidas y/o a los pequehios inversionistas?operarlasdurante unos afios cobrando peaje, y 

despu~s entregarlas al Estado, como se estA 

haciendo en Mkxico? 	 12. Cuando se privatiza un monopolio natural, ,qu6 

tipo de regulaci6n se necesita para proteger a 

11. 	 Las empresas que se privaticen, cse deben los consumidores? 

vender al mejor postor; o se debe dar trato 
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CAPITULO III.
 
EL PAPEL DEL ESTADO EN LA SOCIEDAD.
 

EL PAPEL DEL ESTADO EN LA SOCIEDAD
 
Alex Segovia - CENITEC
 

Las Funciones del Estado en la Economla. 

Una de las 6reas en las cuales no existe consenso en 

el pals es la referente al papel que le debe 
corresponder al Estado en la economfa. Si bien ya 
existe un consenso bastante ampllo en la necesidad 
de reformar el Estado, todavla no existe consenso en 
las caracterfsticas bAsicas que debe asumir dicha 
reforma, ni en los tiempos en que 6sta debe 
realizarse. AdemTds, no existe consenso sobre cuales 
deben ser las funciones que el Estado debe 
desempehar en el futuro. 2/ 

A esta falta de consenso ha contribuido mucho la 
manera poco seria e ideologizada con que se ha 
discutildo el tema de la privatizacl6n, la cual se ha 
hecho al margen de la discusl6n sobre el papel del 
Estado; como resultado, el debate sobre la 
privatizaci6n s6lo ha servido para obscurecer la 
verdadera naturaleza del problema, y para 
Incrementar los niveles de polarizaci6n y 
confrontacl6n social. Hay que sehialar adem~s, la 
forma poco transparente y en algunos casos viclada 

en que se ha desarrollado el proceso de privatizaci6n,
particularmente Ia privatizaci6n bancaria. 3/ 

EnCENITECestamosdeacuerdoenredefinirelpapel 
que el Estado tradicionalmente ha desempei'ado en 
la economfa, en funcl6n de las nuevas realidades 
nacionales, regionales e internacionales. Lo que no 
compartimos es esa visi6n simplista que en nombre 
de una supuesta eficiencia propugna por un 
desmantelamiento del Estado y le asigna un papel de 
simple Arbitro. Creemos que esta es una visi6n 
ideologizada, ahist6rica y fundamentalmente 

interesada de lo que debe ser el papel del Estado. 

Como alguien ha subrayado acertadamente, plantear 
la reforma del Estado a partir del argumento de la 
eficiencia, sin discutir antes cu~l debe ser su nuevo 
papel es un sinsentido, ya que uno puede ser muy 
eficiente haciendo cosas inttiles. 

Por lo anterior, en nuestra Propuesta de un 
Programa Econ6mico-Social de Consenso, hemos 

2/ Sobre el estado de los consensos en el pafs ver: Segovia, Alexander, Los Avances en el Consenso Econ6nilco y Social, pr6ximo a publicarse. 
3/ Para mayores detalles sobre este punto ver: Sorto, Francisco, La Refornia inanclera de ARENA: tllacla D6nde se DIrige ]a PrIvalizaci6n 

de Ia Banca?, Polilica Econ6nilca No.12, Abril-Mayo 1992, 
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dedicado ura atenci6n especial en definir cuales 
deberfan ser las funciones del Estado, para a partir de 
allf discutir luego el tipo de reforma que se requiere y 
las caracteristicas que deberia asumir dicha reforma. 
4! 

En nuestra upini6n, al Estado le corresponde un papel 
fundamental que jugar en la promoci6n del desarrollo 
econ6mico y de la equidad social. Consecuentes con 
el modelo de Economfa Social de Mercado, creemos 
que el Estado debe desarrollar cuatro funciones 
bsicas: 

1. 	 La funci6n de mantenimiento de la estabilidad 
financiera y cambiaria; que debe permitir un 
marco macroecon6mico estable que coadyuve 
al crecimiento econ6mico y al combate de la 
pobreza. La mantenci6n de la inflaci6n a niveles 
bajos, la estabilidad financiera y cambiaria, la 
correcci6n del d6ficit fiscal y del desequilibrio 
externo deben ser preocupaciones basicas del 
Estado bajo esta funci6n. 

2. 	 La funci6n de ordenamiento y regulaci6n; que 
se refiere a la necesidad de crear un marco 
institucional que asegure el pleno 
funcionamiento de la competencia leal, y de 
regular aquellos mercados cuyo 

funcionamiento presente imperfecciones. En 
nuestra opini6n, la intervenci6n del Estado en 
tales caso debe ser preferentemente indirecta. 

La instauraci6n de un marco institucional que 
asegure la competencia leal en los diferentes 
mercados; la creaci6n de un nuevo marco legal 
que regule las relaciones obrero-patronales y el 
proceso de privatizaci6n; la promulgaci6n de 
leyes antimonop6licas; y la aplicaci6n de la ley 
del consumidor son medidas que le competen 
aplicar al Estado bajo esta funci6n. 

3. 	 La funci6n de integraci6n; que le atribuye al 
Estadola obligaci6n de propiciar las 
condiciones adecuadas que aseguren que 

todos los agentes que participan en el mercado 

lo hagan en una relativa igualdad de 
oportunidades, como lo postula un principio 
b~sico de la Economfa Social de Mercado. 

4/ Ver Propuesta...op.cit., Pgs.15-16. 

El fortalecimiento de todos aquellos agentes 
que tradicionalmente han estado marginados 
del acceso a los recursos financieros y 
productivos del pais, la aplicaci6n de una 
polftica de descentralizaci6n administrativa y 
territorial que permita la integraci6n territorial y 
social, asi como la creaci6n y mejoramiento de 
infraestructura econ6mica y social son tareas 
que !e competen al Estado bajo esta funci6n. 

4. 	 La funci6n de redistribuci6n; que debe operar 
basicamente a traves del gasto social y de la 
inversi6n en desarrollo humano. En el caso 

concreto de nuestro pais, adquiere importancia 
especial el papel redistributivo que el Estado 
puede y debe desempefiar en la distribuci6n de 

tierras. 

A la luz del papel redistributivo del Estado, cobra 
gran importancia la reforma fiscal, que debe 
convertirse en un importacite instrumento 
redistributivo tanto por el lado de los ingresos 
como por el lado de los gastos. Para ello, es 
preciso recuperar los conceptos de equidad y 
progresividad dentro del sistema tributario, asf 
como aumentar, reorientar y racionalizar el 

gasto hacia las areas sociales. 

Para que el Estado cumpla de manera eficiente las 
funciones anteriores, es imprescindible aplicar una 
profunda reforma administrativa que lo fortalezca 
administrativamente y una profunda reforma fiscal 
que lo fortalezca financieramente. 

LaDeentralizacin 

Como parte de la reforma del Estado, creemos que 
es necesario implementar un proceso de 
descentralizaci6n. Este proceso deberfa tener como 

objetivos b~sicos el fortalecimiento de los poderes 

locales y municipales, la incorporaci6n activa de las 
comunidades en la soluci6n de sus problemas y [a 
desconcentraci6n de los servicios que presta el 
Estado ydel poder central. 

Sobre este punto de la descentralizaci6n queremos 
recordar algo que por obvio muchas veces se olvida: 
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dado que un verdadero proceso de descentralizaci6n 
es en el fondo un problema de distribucion del poder 
polftico, su implenentaci6n requiere de un Estado 
fuerte tanto nivel politico como a nivel econ6mico. 

a) que se realice de manera transparente y abierta, 
con reglas del juego bien definidas; para darle 
legitimidad y evitar posibles actos de 
corrupci6n; 

Para que el proceso de descentralizaci6n tenga exito, 
es preciso fortalecer financiera y t~cnicamente a las 
municipalidades. En este sentido, la introducci6n del 
impuesto predial y el reforzamiento financiero y 
t6cnico de parte del Gobierno central deben ser 
elementos centrales del proceso. 

b) 

c) 

que promueva la participaci6n ciudadana y la 
democratizaci6n de la propiedad; es decir que 
sirva como un instrumento de redistribuci6n y 
de fortalecimiento de la sociedad civil; 

que previamente se establezca un marco 

Queremos serialar finalmente que un verdadero 
proceso de descentralizaci6n supone asegurar y 
promover la participaci6n de las comunidades. En 
estesentidoesprecisodisefiarmecanismosefectivos 
que aseguren promuevan la participaci6n de las 
comunidades de manera organizada y en todas las 
fases del proceso de las politicas y no solamente en 
la fase de ejecuci6n como ocurre actualmente con los 
cabildos abiertos. d) 

regulatorio eficiente que defina en cada caso 
cuiJles son las areas de competencia del Estado 
y del sector privado asf como las modalidades 
de regulaci6n que regirhn el proceso. En 
nuestra opini6n, la ausencia de este marco 
regulatorio constituye uno de los grandes 
vacios del proceso de privatizaci6n en marcha. 

que no conduzca a un mayor desempleo de la 

La Privatizaci~n. 

fuerza laboral, o en todo caso a un mayor 
deterioro en las condiciones de vida de los 
trabajadores que pudieran salir afectados. Uno 

Par su importancia queremos detenernas un 
momento en explicar nuestra visi6n de la 
privatizaci6n, ya que debido a la forma que 6sta se ha 
realizado en el pars, el proceso ha perdido mucha 
credlibilidad y se ha convertido en un puntoimportantede conflicto n 

de los principales problemas con la actual 
polftica de privatizaci6n y del Plan de 
Redimensionamiento del sector piblico, es que 
su aplicaci6n esta afectando el empleo piblico. 
Por esta raz6n, de manera comprensible lostrabajadores ven a la privatizaci6n como 

sin6nimo de desempleo, Io cual explica en gran 
Queremos dejar en claro que en CENITEC estamos a 
favor de la privatizacion, siempre y cuando se 
cumplan con algunos requisitos que mencionan m~s 
adelante. Creemos que un proceso de privatizaci6n 
bien Ilevado puedetraer los siguientes beneficios para 
el pals: a) Al permitir la participaci6n del sector privado 
puede contribuir a superar cuellos de botella 
estructurales (caso de la energfa, comunicaciones, 
transporte, etc); b) puede contribuira democratizar la 
propiedad y a promover la participaci6n ciudadana; 
c) puede contribuir a superar la crisis fiscal y por tanto 
a fortalecer financieramente al Estado; y d) puede 
contribuir a promover la competencia y la eficiencia. 

e) 

medida su ferrea oposici6n a tal polftica. 

Una polticaaade a en estaos casos, serfa que 
los trabajadores afectadas recibieran una 
cormpensai6n extraordinaria, ya sea en 
farma monetaria a bien en trminos de activos 
(tierra, instrumentosdetrabajo, crdito, etc). 

evitar que Ia privatizaci6n se convierta en un 
mecanismo de concesi6n de privilegios y de 
prebendas para un pequeio grupo; es decir, 
evitar que el proceso se convierta en un 
mecanismo de concentraci6n de pader
econ6mico en pocas mnanos. 

Para que la privatizaci6n tenga los beneficios 
anteriores es preciso que se cumpla al menos con lossiguientes criterios: f lqueno se convierta en una excusa para relevaral Estado de ciertas responsabilidades que lecorresponde cumplir segin las funciones que 
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mencion6 antes. En este sentido es preciso 

distinguir segtin sea el caso de que privatizaci6n 

estamos hablando, si de la privatizaci6n de la 

funci6n del Estado, o de la privatizaci6n de la 
esejecuci6n de la funci6n. Para CENITEC 

inaceptable un proceso de privatizaci6n que 

busque relevar al Estado de sus funciones 
bsicas. 

En nuestra opini6n, el cumplimiento de los 

criterios anteriores contribuirfa a que el proceso 

de privatizaci6n se convierta en un instrumento 

de reconciliaci6n y por tanto a evitar que deje 

de ser Ioque ha sido hasta hoy, es decir, un 

punto central de conflicto y de confrontaci6n. 
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La Modernizaci6n 	del Estado: El Papel del Estado en la Sociedad 
I.ic. Alfonso Goitia (FUNDE) 

Introduccl6n 

Despu~s de doce afios de guerra, de la crisis m~s 
profunda del siglo y de dos afios de haberse firmado 
los acuerdos de paz, El Salvador atraviesa en la 
actualidad una etapa trascendental de su historia, una 
etapa de grandes transformacione, econ6micas, 
sociales y politicas, las cuales deben constituirse en 
bases s6lidas para la construcci6n de una nueva 
economfa y sociedad. En esta gran tarea deben estar 
involucrados todos los sectores econ6micos y 
sociales de la naci6n. Uno de los agentes 
fundamentales paraencauzarlanaci6n porel camino 
del desarrollo, Ia democracia y la estabilidad social y 
politica, es el Estado, el cual debe ser objeto de una 
profunda transformaci6n a fin de adaptarse a los 
nuevos retos que la realidad nacional, regional e 
internacional demandan. En este sentido es 
importante definir el nuevo rol del Estado en el 
contexto de la realidad actual. 

Bajo estas consideraciones trataremos de establecer 
dos niveles de apreciaci6n sobre la reforma del 
Estado. Un primer nivel ser6 un breve diagn6stico de 
la situaci6n actual y la tendencia de la politica 
gubernamental en relaci6n a ia reforma del Estado. El 
segundo nivel estar, referido al redimensionamiento 
del papel del Estado, considerando los retos que la 
nueva realidad del pais y el entorno regional e 
internacional exigen. Trataremos tambi6n de 
establecer en esta segunda parte algunos 
lineamientos de polftica y acciones en funci6n de un 
rol m.s efectivo y eficiente del Estado en El Salvador. 

La reforma conservadora(lel Estado 

En los 61timos afios hemos presenciado politicas y 
acciones del gobierno orientadas a mostrar las 
deficiencias del papel del Estado en la economfa. 
Estas polfticas demuestran una visi6n o concepcion 
deformada y polarizante entre lo privado y lo Estatal, 
en cuanto se ha tratado de desvirtuar el rol del Estado 
en diversos campos de acci6n en la sociedad, 
pretendiendo demostrar que s6lo el sector privado -y 
m~s especfficamente el empresariado y el mercado-

son los agentes y mecanismos Ilamados a ordenar y 
desarrollar la econornfa y la sociedad. La percepci6n
de un Estado subsidiario se ha Ilevado a nivejles tales, 
que desvirtan toda capacidad de 6ste, en el marco 
del ordenamiento social y econ6mico y que 
contradicen totalmente el discurso de configuraci6n 
de una "economa social de mercado". 

No pretendemos con esto descalificar el papel del 
sector privado y del mercado en la economla que de 
sulto es fundamental, pero no podemos absolutizar 
sus capacidades, m~s en un contexto donde las 
realidades de funcionamiento del mercado y del 
sector privado empresarial distan mucho de la sana 
competitividad y de su verdadera preocupaci6n por 
el bienestar de la poblacion y de la naci6n. 

Durante la gesti6n del actual gobierno, se han 
impulsado -con mayor o menor enfasis- algunas 
reformas del Estado, las cuales se han centrado en: 
1) la administraci6n pLiblica; 2) la desregulaci6n de la 
economfa; 3) la privatizaci6n; y 4) la 
descentralizaci6n. 

1. 	 La administraci6n piblica. El gobierno ha 
impulsado programas orientados a mejorar la 
eficiencia t6cnico-administrativa del Estado, 
pero 6stos se han realizado conjuntamente a 
una polftica deliberada de despidos de 
trabajadores estatales y a un marco politizado 
de su gesti6n. La ap icaci6n de nuevos 
mecanismos administrativos, de inform~tica y 
tecnol6gicos, si bien pueden haber mejorado 

ciertas 6reas de operatividad de la 
administraci6n pcblica, no han sido suficientes 
para modificar l6gicas estructurales y negativas 
de comportamiento de ciertos agentes 
econ6micos, es el caso de la evasi6n de fiscal 
y la corrupci6n. 

2. 	 La desregulaci6n de la economfa. Durante estos 
afios, el gobierno ha aplicado politicas 
orlentadas a liberalizar los precios, el tipo de 
cambio, las importaciones, las tasas de interns, 
etc. y ha pretendidollegar hasta la liberalizaci6n 
del mercado laboral, tratando de eliminar el 
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salario mfnimo y la negociaci6n colectiva, 
consideradas 6stas como elementos que 
distorsionan el mercado. En este sentido, su 
convicci6n de que el mercado es el mejor 
asignador de recursos y de decisiones de los 
agentes econ6micos, lo ha Ilevado a extremos 
de desconocimiento real o de encubrimiento a 
prop6sito de las verdaderas estructuras de 
mercado prevalecientes en el pals. Esto a su vez 
he provocaoo la inoperancia del Estado para 
controlar los mecanismos monop6licos y 
oligop6licos que dominan el mercado, los 
aumentos excesivos de precios de bienes 

bAsicos y la competencia desleal (ver, por 
ejemplo, la guerra de destrucci6n de botellas 
entre empresas productoras de gaseosas, los 
mecanismos de eliminaci6n de patentes y 
marcas a favor de empresas transnacionales, 
etc.). 4. 

3. 	 La privatizaci6n. En esta Area el gobierno ha 
logrado mayores avances (aunque no les guste 
a los organismos financieros internacionales). 
Con la privatizaci6n, el Estado ha logrado 
trasladar gran parte de sus activos y servicios al 
sector privado empresarial, lo cual no 
necesariamente es malo; el problema es que 
este mecanismodela privatizaci6n ha permitido 
un proceso de reconcentraci6n del capital y 
exclusi6n del acceso a otros sectores 
productivos. Es el caso de la liberalizaci6n de la 
cornercializaci6nexterna e internadel caf6ydel 
az~car, que elimina de hechoal Estadode su 
capacidad reguladora; es el caso poco 
transparente de la privatizaci6n de la banca 
comercial; y es el caso de la incapacidad de 

definir una polfticadefacilidadesdeacceso, por 
parte de los productores, a los ingenios de 
azicar y la infraestructura de almacenamiento 
de granos b~sicos del IRA. Si bien todavfa el 
actual gobierno no ha cumplido con todas sus 
metas privatizadoras, definidas por presiones 
internacionales y por su propio inter6s, como 
son la transferencia de servicios ptblicos 
blsicos, como la generaci6n y distribuci6n de 
energla el6ctrica, las telecomunicaciones y 
otros, tampoco ha presentado una capacidad 
real de orientar la privatizaci6n en funci6n de 
democratizar la propiedad de estos activos, ya 

que no ha generado condiciones adecuadas 
para la traslaci6n de ingenios de azicar, otros 
activos y servicios a las organizaciones de 

productores y los trabajadores. En general el 
esquema privatizador estA orientado a reducir 
la capacidad de acci6n del Fstado en la 

economfa, relegndolo a una funci6n 
esencialmente administrativa en funci6n de una 
l6gica concentradora y excluyente. La 
eficiencia dcl sector privado empresarial en el 
manejo de ciertas actividades antes 
controladas por el Estado, estd todavia en 
discusi6n, ya que no se puede medir los 

resultados s6lo en t6rminos de rentabilidad 
econ6mica, sino tambi~n hay que considerar 
los marcos de la eficiencia social y de su 
impacto en el desarrollo. 

La descentralizaci6n del Estado. Esta es 
probablemente el Area donde menos se ha 
logrado. Las experiencias limitadas de las 
Municipalidades en Acci6n (MEA), el programa 
EDUCO y de los Sistemas Locales de Salud 
(SILOS), no se han convertido realmente en 
proyectos de descent ralizaci6n de ciertas 
funciones del Estado, ya que no cuentan con 

autonomia real ni con los recursos suficientes 
para convertirse en programas de impacto 
descentralizador. Todavfa no existe un plan del 
gobierno que permita percibir la intencionalidad 
descentralizadora; lo que se encuentra es un 
enfoque limitado de mecanismos de 
desconcentraci6n de funciones 
administrativas, sin capacidad de fortalecer las 
decisiones locales y regionales en funci6n del 
disefio y ejecuci6n de un plan que contemple 
las perspectivas de desarrollo de las distintas 
regiones ylocalidades del pas. Adicionalmente, 
cabe sefialar que el Plan de Reconstrucci6n 
Nacional (PRN) y el Fondo de Inversi6n Social 
(FIS), aunque podrian servir para potenciar la 
acci6n descentralizadora del Estado y del 
desarrollo, en la actualidad representan 
solamente esquemas selectivos de 
compensaci6n social, loscuales no hanlogrado 
incidir en los procesos de participaci6n y 
desarrollo de las zonas y regiones donde 
actian. 
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En general, aunque las distintas polfticas orientadas La eficiencia del Estado no debe medirse 
a la reforma del Estado han cambiado la conducta de 
6ste en la economfa y la sociedad, 6stas no han sido 
las mejores en funci6n del desarrollo y de la 
superaci6n de los graves problemas que afectan a la 
mayorfa de la poblaci6n de nuestro pafs. En otras 
palabras, el Estado redefinido desde el marco de la 
reforma conservadora ha promovido los esquemas 
tradicionales de concentraci6n, exclusi6n y 
marginaci6n de las grandes mayorfas de la poblaci6n, 
y no ha logrado enfrentar seriamente las causas que 

simplemente en el d6ficit o superAvit que 
proporcione la gesti6n presupuestaria, sino en 
funci6n del impacto que laacci6n administrativa 
tenga en el desarrollo y el funcionamiento 
efectivo y eficiente de la economfa y la 
sociedad. La eficiencia del Estado debe estar 
vinculada a la productividad de los 
trabajadores, pero a su vez 6sta debe 
articularse a una revalorizaci6n del trabajo de 
los empleados piblicos. Es decir, se deben 

originaron la crisis y la guerra m~s profunda de la crear las condiciones e incentivos necesarios al 
historia del pafs. desarrollo de la carrera ptblica, a la 

El nuevo roll del Estado en El Salvador 
cualificaci6n constante, a la mejora de sus 
salarios y de sus condiciones de vida, asi como 
a mejorar las condiciones de trabajo. 

Considerando la nueva realidad de El Salvador, el 
papel del Estado deberA redefinirse de una manera 
distinta. Los retos de la reconstrucci6n del pais, las 
transformaciones que en todos los ordenes de la vida 
de la naci6n se requieran para el futuro, la 

Uno de los males deia administraci6n peblica 
ha sido a corrupcion, aspecto sobre el cual 
tambi n se mide Ia capacidad de gesti6n. Sero 
necesario establecer mecanismos de control 

participaci6n de los distintos sectores en el desarrollo, 
asf como los nuevos procesos de integraci6n regional 

que eliminen este problema. 
Ser6necesario estudiar y evaluar los procesos 

y de globalizaci6n de la econornfa mundial, exigen del 
Estado un papel diferente al que ha tenido en los de reorganizaci6n administrativa del Estado 
6ltimos arios. que se experimentan en otros parses, a fin de 

El reto de construir un nuevo estilo de desarrollo 
considerar su aplicabilidad a nuestra realidad y 
a los retos que enfrentamos. La creaci6n de 

econ6mico y social que garantice la estabilidad social "super-ministerios" de desarrollo humano, 
y polftica que el pafs requiere en el corto, mediano y sostenible, econ6mico, etc., asi como la 
largo plazo, se fundamenta en: la participaci6n activa descentralizaci6n, deben ser sujetos a un 
de todos los sectores, la concertaci6n, la anlisis en funci6n de la eficiencia y el impacto 
sostenibilidad, el crecimiento, la equidad y la mejora que en el desarrollo deseamos tener. 
en la calidad de vida de las grandes mayorfas. Todo 
esto hace necesario definir el nuevo papel del Estado.En este sentido consideramos que el Estado deber,: 
tener los siguientes roles: 

2. Un Estado orientador y regulador. Se necesitaun Estado que tenga la capacidad de orientar y 
dirigir a los agentes econ6micos en las grandestareas de reconstrucci6n y desarrollo de la 

1. Una administraci6n prblica eficiente. En este naci6n. Pero al mismo tiempo se requiere un 
sentido el Estado -y especificamente el aparato Estado capaz de regular todos aquellos 
de la administraci6n pOblica- deber, aspectos que afecten los prop6sitos 
modernizarse incorporando aquellos mecanis-
mos, instrumentos, t6cnicas y tecnologfas qt-. 

fundamentales dol desarrollo y la 
transformaci6n socio-econ6mica que el pals 

le permitan una gesti6n eficiente y efectiva er requiere. 
relaci6n a los servicios que presta y su impacto En esta porspectiva, ciertas regulaciones del 
en el desarrollo nacional. Por otra parte, s 
necesario despolitizar la administraci6n 

E esa 
mercado 

spectivaetas r egulaes 
son fundamentales. No se trata 

de 

de 
pOblica. Las mejores capacidades humanas 
deben estar al servicio del desarrollo nacional. 

contraponer el Estado al mercado, sino de que 
el mercado juegue un papel de asignador 
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eficiente de los recursos y de las decisiones de 3. 

los agentes econ6micos, considerando 
prioritariamente las necesidades primordiales 
de las mayorfas de la poblaci6n y los grandes 

retos del desarrollo nacional. La presencia de 

mecanismos distorsionados, en un mercado 
como el que opera en El Salvador, hace 

necesario una acci6n decidida del J:stado para 

que este mercado se democratice y noacttie en 

contra de las mayorfas. 

La existencia de monopolios y oligopolios en 

este mercado, asl como de mecanismos de 

competencia desleal, inciden negativamente 
sobre la poblaci6n y el medio arrbiente. Si 6stos 

no se regulan, podr n afectar toda la 

perspectiva de desarrollo. El criterio de la sana 

competencia debe ser garantizada por el 

Estado; no se puede permitir que las empresas 
operen con criterios desleales. En esta 

perspectiva, una ley de libre competencia que 
regule estas imperfecciones es importante. Hay 
que desarrollar el mercado y hay que 
democratizarlo; debe ser un mercado donde 
todos tengan oportunidad de entrar y competir, 

dondetodos puedan medir sus capacidades sin 

ventajas y prebendas para unos pocos. 

La acci6n reguladoradel Estado debe ir mds allA 
del mercado. Existen ,reas fundamentales 

donde el Estado debe actuar, por ejemplo en el 

caso del deterioro medioambiental. Dado que 

nuestro pafs presenta uno de los mayores 
niveles de deterioro ambiental, las regulaciones 
son fundamentales en este campo. El desarrollo 
sostenible s6lo es posible cuando las politicas 
y acciones del gobierno consideran 
integralmente el crecimiento de la producci6n 
en un marco de conservaci6n y desarrollo de 

nuestros recursos naturales. En general, hay 
muchos campos de regulaci6n donde el Estado 

debe entrar; asr como en inuchos pafses 
desarrollados y otros de nuestra regi6n, los 

mecanismos reguladores gaantizan el 

funcionamiento de una verdadera economla 

social de mercado, en El Salvador debemos 
avanzar decididamente en [a construcci6n de 
6sta. 

Un Estado responsable en lo social. Este rol 

significa que El Estado debe asumir una 

responsabilidad primaria, en brindaryfacilitarel 
acceso a los servicios sociales bdsicos a la 

mayorfa de la poblaci6n. Por Io tanto debe 

proporcionar los recursos financieros, 
materiales y humanos y debe crear los 

mecanismos adecuados para el desarrollo 

social. En este sentido, el Estado debe asignar 
una parte importante de su presupuesto a las 
necesidades sociales tales como la educaci6n, 

la salud, la vivienda y otros servicios bisicos 

que permitan mejorar la calidad de vida de la 

poblaci6n. En cuanto a los mecanismos que 

permitan un mayor acceso a estas necesidades 
sociales, el Estado debera evaluar la eficiencia 

y efectividad de estos servicios desde sus 

estructuras centralizadas ydesde las instancias 
descentralizadas. Ser, importante tambi6n 

considerar la eficiencia y efectividad de los 

servicios privados, ya sea que estos se 

establezcan desde el inter6s enipresarial, desde 
las comunidades y/o desde los servicios de los 

organismos no gubernamentales. Por Io tanto, 
aunque el Estado traslade parle de estas 

responsabilidades al sector privado, siempre se 

mantiene responsable en definitiva de la 

eficiencia y acceso de la mayoria de la 

poblaci6n a los servicios que se brindan. 

El desarrollo social es una responsabilidad del 

Estado, ya que 6ste puede incidir seriamente en 

la superaci6n de la pobreza. Por Io tanto, el 

disefio de una politica de desarrollo social y una 

politica antipobreza es una tarea que deber6 
abordarse considerando los recursos internos 
y nuestras capacidades. El apoyo que brinda la 

cooperaci6n internacional debe considerarse 
complementario a los planes y acciones 

establecidas. 

Por otra parte, el traslado de estos servicios a 

organismos no gubernamentales u otras 

instancias del sector privado, no debe verse 
como una descarga del Estado de su 

responsabilidad, sino del establecimiento de 
marcos de acci6n conjunta entre el Estado y la 

sociedad civil para enfrentar el reto del 

desarrollo social. 
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4. Un Estado promotor de la particlpaci6n y la 
concertacl6n. El Estado debe establecer 
mecanismos adecuados de inter,'elaci6n con la 
sociedad civil, de manera que 6sta se convierta 

capacidades productivas y mejorar la calidad 
de vida de la poblac6n. Esto se puede hacer 
por la vla de facilitar el acceso a activos y de ur,a 
polftica de reconstrucci6n que potencie la 

en un ente activo en el desarrollo nacional, y no 
simplemente un receptor de la politica y la 
acci6n bien o mal Ilevada del Estado. En este 
sentido, los distintos agentes econ6micos y 

capacidad econ6mica de los nuevos agentes 
del desarrollo (lease: cooperativas, 
comunidades rurales, micro, pequehos y 
medianos productores, asociaciones de 

sociales deben formar parte importante en la productores, trabajadores, etc.). 
discusi6n, disehio y ejecuci6n de las politicas, 
programas y planes del gobierno. Para esto el En este sentido, el Estado deber6 facilitar el 
Estado debera construir los mecanismos y abrir acceso a los activos a privatizar por parte de los 
los espacios para la participaci6n y la nuevos agentes del desarrollo, buscando o 
concertaci6n de los distintos sectores; especial 
atenci6n se deber6 tener con aquellos sectores 

creando los mecanismos que propicien su 
potencial productivo; 6ste es eI caso del acceso 

que han sido permanentemente excluidos del a los ingenios de azticar y la infraestructura de 
desarrollo. Esto, a su vez, fortalecer6 la almacenamiento de granos basicos, entre 
democracia. otros. 

Por otra parte, es preciso garantizar 
participaci6n de sectores especfficos en 

la 
las 

Tambien el Estado debe ser un 
facilitador de la transferencia 

promotor y 
de tierras, 

instancias de decisi6n del Estado. La sociedad procurando que los campesinos accedan a la 
civil, a trav6s de sus distintas expresiones tierra en el corto plazo; 6ste es el caso de las 
organizadas, debe evaluar permanentemente la 
gesti6n y el papel del Estado, a fin de garantizar 

tierras a ser transferidas por los acuerdos de 
paz a comunidades y excombatientes. Por otra 

que 6ste cumpla con las metas 
transformaci6n y el desarrollo nacional. 

de la parte, es necesario considerar que el problema 
de la tierra no esta resuelto, lo cual hace 

Un Estado que promueve y facilita la 
necesario establecer mecanismos que en el 
medianoplazogaranticenunprocesocontinuo 

participaci6n de los distintos sectores en el de transferencia y acceso a la tierra al 
marco de la democratizaci6n de la economfa, campesino, ya sea a trav~s del mercado de 
en el acceso a los activos a privatizar y en las tierras, arrendamiento, la subutilizaci6n del 
instancias descentralizadas, se convierte en un suelo, etc. 
agente que fortalece la democracia. 

5. Un Estado redistribuidor de los ingresos y de la 
Otros 
pasar 

mecanismos redistribuidores 
por una acci6n decidida del 

pueden 
Estado 

riqueza. No se trata aquf de sehialar que el orlentada a reformar las condiclones de la 
Estado debe cumplir este papel solamente legislaci6n laboral, permitiendo una mayor 
desde el manejo de sus ingresos y gastos, ya 
sea a trav6s de una estructura tributaria 

participaci6n de los trabajadores en el reparto 
de los beneficios de las empresas. 

progresiva o de un gasto piblico orientado a 
resolver y mejorar los servicios socialas 6. UnEstadopromotordeladescentralizaci6n. En 
blsicos. Ciertamente este es un aspecto este campo de accl6n, el Estado debe formular 
fundamental de su acci6n redistribuidora, pero y ejecutar un proceso de descentralizaci6n de 
no es la Cnica forma. sus funciones, traslad~ndolo a Instanclas 

Se debe pensar en otros mecanismos 
redistribuidores, que permitan desarrollar las 

territoriales regionalizadas y a los municipios, a 
fin de garantizar una mayor capacidad de 
incidencia en el desarrollo econ6mico y social. 
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unaEs necesario sefalar que no se trata de 

desconcentracl6n de las funciones del Estado, 

se trata de un Estado fuerte y redefinido en sus 

funciones que genera capacidades y trasfiere 

sus roles a los rnarcos de autonomfa local y 

regional. Se trata tambi6n que estas estructuras 

locales y regionales cuenten con recursos 

suficientes para impulsar sus planes de 

desarrollo. Los recursos pueden provenir tanto 

de sus fuentes propias asf como del Estado. 

El proceso de descentralizaci6n debe propiciar 

tambi6n la configuraci6n de poderes locales y 

regionales, de tal forma que permita una 

capacidad en las decisiones que ataFien a la 

regi6n y localidad. En esta perspectiva es 

necesario considerar la participaci6n de los 7. 

distintos agentes econ6micos y sociales de la 

regi6n y de los municipios. La participaci6n asf 

de las organizaciones de productores, de las 

organizaciones sociales, las organizaciones no 

gubernamentales (ONG) involucradas en el 

desarrollo de ia regi6n, conjuntamente con las 

estructuras institucionales de un Estado 

descentralizado, permitir6 identificar mejor los 

problemas y soluciones para el desarrollo de su 

regi6n. La participaci6n de la sociedad no debe 

simplemente verse desde los cabildos abiertos; 

se trata de crear nuevos mecariismos e 

instancias de participaci6n y concertaci6n de 

los distintos sectores. En esta perspectiva la 

creaci6n de los Consejos de Desarrollo 

Regional y Local puede ser importante en 

funci6n del rol activo que deben jugar de cara 

al desarrollo. 

La creaci6n de mancomunidadesde municipios 

pequefos puede fortalecer las instancias 

locales para que 6stas puedan desarrollar los 

proyectos y programas de desarrollo de su 

regi6n. La capacidad de gesti6n eficiente y 

efectiva de los municipios en el desarrollo de su 

regi5n, estA a su vez ligadA a su fortalecimiento 

t6cnico, la potenciaci6n de sus recursos 

financieros y la participaci6n de los distintos 

sectores de su localidad. 

La descentralizaci6n es una necesidad, ya que 

muchas de las diferenclas en los marcos 

regionales y locales del pafs han estado 

determinados por la incapacidad del gobierno 

central de atender las demandas de estas 

poblaciones. La posibilidad de identificaci6n de 

las prioridades desde las localidades y regiones 

permitiria una mayor capacidad de enfrentar los 

problemas qUe las aquejan. Por esto, la 

definici6n de los espacios territoriales 

regionales, la configuraci6n de nuevas formas 

de gesti6n municipal, la transferencia funciones 

y roles del Estado, asi como la participaci6n de 

la sociedad, permitirfa una mayor incidencia en 

el desarrollo. El Estado, a su vez, debe ser un 

garante de la capacidad de gesti6n de los 

instancias descentralizadas. 

Un Estado orientador en el marco de ia 

inserci6n internacional. Es indudable que se 

presentan nuevos retos en el contexto 

internacional. El proceso de globalizaci6n, la 

conformaci6n de bloques comerciales, los 

tratados de libre comercio y los procesos de 

integraci6n, son aspectos sobre los cuales 

debemos tener respuestas adecuadas. La 

necesidad de aumentar la capacidad nacional 

para enfrentar este entorno externo y de saber 

insertar al pars eficientemente en las nuevas 

corrientes competitivas mundiales, obliga al 

Estado asumir un rol fundamental en el diseho 

y formulaci6n de alternativas de inserci6n 

externa. Pero al mismo tiempo, es necesario 

que el Estado considere los impactos que estos 

procesos tendr~n sobre la naci6n ylos distintos 

agentes econ6micos y sociales. 

El Estado debe propiciar los procesos de 

participaci6n de los distintos sectores en la 

discusi6n de las formas de inserci6n externa, 

incluyendo los procesos de integraci6n 

regional, tratados de libre comercio, y otros. La 

participaci6n no debe reducirse a los sectores 

empresariales, ya que los impactos recaen 

tambi6n sobre trabajadores, campesinos y 

otros sectores de la sociedad. Por lo tanto, 

6stos deben tener capacidad de proponer 

sobre estos aspectos trascendentales para la 
naci6n. 
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EL PAPEL DEL ESTADO EN LA SOCIEDAD
 
Lic. Carlos Mauricio L6pez - FUNDAUNGO
 

La Modernizaci6n del Estado: 

La problerr~tica que nos tiene reunidos este dfa no 
podrfa tener un ambiente m~s propicio para su 
discusi6n esdecir, El Salvadorya no es el mismo pafs 
de hace Pgunos afios atras. 

Las dos 6ltimas administraciones (Duarte/Cristiani) 
realizaron significativos esfuerzos en la construcci6n 
de la democratizaci6n de la sociedad salvadoreria, 
esfuerzos que hicieron posibles los Acuerdos de Paz 
firmados en Chapultepec (M6xico) y que abren las 
puertas para modernizar al Estado salvadorefo de 
cara al siglo XXI. 

En conseciencia, hoy podemos hablar sin temor que 
la crisis de los arios 80 puso en evidencia el 
agotamiento del modelo de desarrollo seguido por 
consiguiente la necesidad de adelantar profundas 
trasformaciones. 

Al igual que el modelo agro-exportador es evidente 
que tambi6n se han agotado: el sistema 
administrativo del Estado, las formas de gobierno, las 
formas de gobierno, de decidir politicamente, de 
intervenci6n del Estado en la economfa, decontrol del 
Estado. 

Los aspectos antes mencionados deben repensarse 
para adecuarse al carnbiante entorno que se 
reestructura en lo interno y lo externo de nuestra 
sociedad. 

Para efectos de esta exposici6n surge la pregunta 
,Qu6 tipo de Estado demanda El Salvador para 
marchar al ritmo de los cambios a nivel mundial?. 

En el campo polftico-econ6mico, se requiere con 
urgencia la reformulaci6n del papel del Estado, lo 
cual, implica apuntar a dos situaciones concretas: a) 
una redefinici6n de los roles del Estado, y b) una rnas 
certera delimitaci6n del campo entre los sectores 
ptblicos y privados. 

En cuanto al primero, es necesario fortalecer al 
Estado como agente regulados de los marcos 

estructurales asf como distribuidor de la riqueza 
nacional, centrando sus esfuerzos en las tareas que
I- son inherentes: a) la coordinaci6n 
macroecon6mica (es Estado seguir, definiendo las 
politicas fisca; y monetaria), b la conducci6n de las 
relaciones econ6micas internacionales y de 

integraci6n econ6mica, y c) la inversi6n piblica fisica: 
(construir carreteras, puentes, puertos, salud y 
educaci6n). 

En otras palabras, las funciones asignadas al Estado 
en el marco de la modernizaci6n las podemos resumir 
a las siguientes: a) regulados (poner las reglas del 
juego), b) promotor (del desarrol!o econ6mico y 

social) y c) distribuidor (de la riqueza socialmente 
generada) 

Es claro que no creemos que la funci6n del Estado 
deba ser la de "gendarme", es decir, que se limite a 
cuidar la seguridad de los ciudadanos. 

Pero toda reforma estatal trae consigo inevitables 
costos sociales, por ello es indispensable lograr 
acuerdos consensuales entre los diversos sectores 
politicos y sociales. El Estado debe promover la 
participaci6n efectiva y eficiente de la sociedad civil 
organizada y de los capitales privados, crear un 

ambiente de competencia creciente y fortalecer las

fuerzas del mercado.
 

Peraelloser, posiblesisecumplen contres requisitos 
b~sicos: a) poseer una clara concepci6n politica de 
la reforma del Estado, b) disponer de un diagn6stico
de la organizaci6n y funcionamiento del Estado, y c) 
tener la voluntad politica que hace posible su 
ejecuci6n. 

Por razones de tiempo permitanme abordar muy 
someramente el requisito segundo. Un ligero 
diagn6stico de la organizaci6n y funcionamiento del 
Estado salvadorehio nos presenta el siguiente 
panorama: 

a) Ausencia de una clara comprensi6n del Estado. 
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b) 	 Excesiva concentraci6n del poder en el nivel 
central del Estado (poder ejecutivo, poder 
legislativo y poder judicial) esto en detrimento 
de las instancias municipal, regional y local, 
Impidiendo asi la democratizaci6n en el control 
ciudadano sobre la gesti6n pi~blica. 

c) 	 Debilitamiento del R6gimen Municipal por 
ingerencia del Poder Ejecutivo, la cual se realiza 
por medlo de los ministerios e instituciones 
aut6nomas y semi-aut6nomas. 

d) 	 Creaci6n de un Estado empresario a partir de 
los arhos 50 (IRA, CEL, IVU, Banca Estatal, 
comercio exterior, etc.) Iocual se realiz6 sin una 
adecuada planificaci6n y sin una capacidad real 
de gesti6n incursionando el 6mbito del sector 
privado. 

e) 	 Fomento del paternalisn; que engendr6 un 
importante grado de ineficiencia al subsidiarse 
casi todos los servicios tales como: agua, 
electricidad, granos bsicos, vivienda, 
telfonos, etc. adem~s de implementarse un 
sistema tributario regresivo que beneficiaba a 
los que necesitaban menos. 

Orientaciones Generales para una Reforma del Es-

La reforma del Estado la podemos visualizar bajo dos 

pasibles abjetivas: a) Redistribuci6n del pader 
polftico entre los diversos grupos sociales Io cual es 
la via para una mayor democratizaci6n. b) 

reestructurar el aparato del Estado, para darle mayor 

eficiencia, eficacia y productividad en la consecuci6n 

de sus cometidos fundamentales. 

Las siguientes son algunas ideas muy gruesas pero 

que estimo tienen el valor de tener direccionalidad 

hacia el objetivo que se busca, es decir, la reforma del 

Estado. 

a) 	 Crear una Comisi6n Nacional para Modernizar 

el Estado (Ia comisi6n deberA crearse baja un 

enfoque multipartidarista, er donde participen 

adem&s el sector acad6mico, sector laboral, 

ejecutivas de los entes descentralizados y~, 

ejecutivos de la empresa privada) en sfntesis 
este es un proceso de concertac6n. 

b) 	 La desmonopolizaci6n, tanto del sector p6blico 
como del sector privado abriendo el estfmulo de 

la competencia, a fin de generar mayor eficacia, 
eficiencia y productividad. 

c) 	 Profundizar la desestatizaci6n del sistema 
financiero, ingenios, tel~fonos y otros donde el 
sector privado demuestre ser m6s competitivo. 

d) 	 Realizar una privatizaci6n profunda pero 
transparente que involucre al sector laboral. 

En cuanto a la privatizaci6n creo que 6sta se justifica 
en muchos casos y tambi6n creo que existe el clima 
internacionai apropiado para ello. Sin embargo, 
considero que debernos esforzarnos por derribar 
ciertos mitos que pululan en el ambiente "por sf sola 
la privatizaci6n no dari prosperidad". La privatizaci6n 
no debe ser un fin en sf misma ni predicarse por una 
determinada opci6n ideol6gica. 

La privatizaci6n es una orientaci6n de politica 
econ6mica que responde a las necesidades y 

posibilidades del desarrollo del pais. No obstante, no 

debe de entenderse que dicha orientaci6n politica y 
econ6mica exime al Estado de su responsabilidad en 

sectores de la economia que requieran de su 

intervenci6n como son: los sectores sociales. 

En el 	 caso salvadoreo, la privatizaci6n deberA de 

regirse por una Ley de Privatizaci6n que ponga los 

parametros y normatice el COMO, CUANTO, 

QUIENES, DONDE, es decir, poner las reglas del 

juego pero en forma consensuada. 

Otra caracteristica que deberia tener la manera de 

privatizar las empresas ptblicas en El Salvador es la 

de asumir rasgos nacionales, en otras palabras 

considerar las particularidades propias de su 
desarrollo hist6rico, idiosincrasia y sensibilidad 

social. La privatizaci6n no debe entenderse como una 

receta de aplicaci6n universal sino como una via con 

miltiples vertientes. 

De ahi que la privatizaci6n deberia de incorporar al 
proceso, adem~s del sector empresarial, a los 

EL SALVADOR HACIA EL AhiO 2000:
 

UNA PLATAFORMA DE POLITICA ECONOMICA YSOCIAL DE CONSENSO
 



Prig. 31 

empleados de las unidades productivas a privatizar, 
al sector obrero, a los cooperativistas, grupos 
solidarios, personas naturales, en sintesis a [a 
sociedad civil. 

En el caso concreto salvadorefio .qu6 puede ser 
privatizable? consideremos varias opciones posibles, 
algunas de las cuales ya est6n privatizadas o en 
proceso de privatizacion: 

- Los sistemas de previsi6n social 
- Propiedades turisticas 
- Centrales Azucareras 
- Producci6n y distribuci6n de Energla El6ctrica 
- Tel6fonos 
- Banco Comerciales 

Las ventajas que se persiguen con la desestatizaci6n 
son la privatizaci6n facilita la constituci6n de una 
economfa abierta, acceso a la trasferencia de 
tecnologfa, disponibilidad a redes de 
comercializaci6n y estar en mejores condiciones para 
aprovechar la reciente desregulaci6n de los 
mercados de capitales. 

Otro elementoclave para la modernizaci6n del Estado 

lo constituye el desarrollo municipal, y la participaci6n 
de la sociedad civil en la toma de decisiones de los 
gobiernos locales. 

l)esarrollo Municipal Con Partici)paciOn Ciuladana 

El desarrollo municipal es otra politica que se habra 
de disefiar e implementar dentro de una estrategia de 
modernizaci6n del Estado, cuyos rasgos principales 
la pueden definir integrada por dos componentes 
b6sicos: la participaci6n local y la planificaci6n 
descentralizada. 

,C6mo se nos presenta la situaci6n de los municipios 
de El Salvador? Estudios recientes demuestran que 
existe una distribuci6n desigual de los cinco millones 
de habitantes en los 14 departamentos y 262 
municipios del pals. 

Tambi6n muestran que el 40% de la poblaci6n se 
concentra en los departamentos de San Salvador y 
La Libertad, con una densidad poblacional de 1668 
h/Km2 en San Salvador y 316 h/Km2 en La Libertad. 

Seg~n datos del 11timo censo de Poblaci6n yVivienda 
1993, ms del 50% de los municipios tienen una 
poblaci6n menor a los 10,000 habitantes, el 80% 
tienen menos de 25,000 habitantes y apenas un 30% 
cuentan con una poblaci6n mayor a los 10C,,000 
habitantes. 

A lo anterior hay que agregar la ausencia de decisi6n 
politica de las autoridades municipales para actuar 
con criterios empresariales en la prestaci6n de 
servicios, d6bil capacidad de elaboraci6n de planes, 
programas y proyectos de desarrollo local, dirigidos 
a obtener financiamiento interno o externo para 
impulsar la actividad econ6mica. 

Componentes del I)esarrollo Municipal 

En vista que el municipio es la unidad 
politico-administrativa del Estado m~s cercana a la 
poblaci6n y piedra angular sobre la cual debe 
fomentarse y fortalecer el proceso democrtico, el 
desarrollo municipal supone la realizaci6n de 
esfuerzos en los siguientes aspectos: 

a) 	 Descentral izaci6n administrativa, ubicando a
td asntaciadel Estdo mas cercande a
todas las instancias del Estado m~s cerca de las 
poblaciones que atienden. 

b) 	 Autonomia en la Administraci6n Financiera, que 

sean 	 los municipios quienes decidan QUE? 
CUANDO? DONDE? y CUANTO? en la gesti6n 
municipal. 

c) 	 Potestad del municipio para tomar decisiones 
administrativas, t6cnicas y econ6micas sobre 
sus propios asuntos. 

d) 	 Disponer de patrimonio independiente. 

e) 	 Estimular la participaci6n del sector privado en 
la soluci6n de problemas de infraestructura 
b6sica asf como de la prestaci6n de servicios 
municipales. 

f) 	 Incorporar a la poblaci6n civil, familia, 
asociaciones comunales, cooperativas, grupos 
solidarios y ONG en al discusi6n y soluci6n de 
los problemas que aquejan a las comunidades. 
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MODERNIZACION DEL ESTADO
 
Lic. Rafael Antonio Lemus - FUSADES
 

1. Redefinici6n del papel del Estado 

Propiciar y fortalecer un proceso de crecimiento 
econ6mico basado en la competitividad econ6mica y 
la equldad en las oportunidades de desarrollo, exige 
impulsar un proceso de modernizaci6n del Estado 
que estimule yfortalezca la responsabilidad Individual 
en el desarrollo; redefina y limite su responsabilidad 
en el mercado de bienes y servicios; y fomente y 
amplife la participaci6n civil y local en la 
administraci6n de programas de desarrollo. 

En este sentido, el Estado requiere modificar su 
organizaci6n y estilo de administraci6n para superar 
el tradicional paternalismo y la dependencia que 
afectan y obstaculizan el desempefio del individuo en 
la sociedad y el mercado. Un estado paternalista 
fomenta la demanda de privilegios y la ineficiencia enla aslgnaci6n de recursos. 

La redefinicl6n del papel del Estado en el mercado 
busca potenciar los beneficios derivados de 
organizaciones de mercados competitivos: la 
eficiencia, la innovaci6n, el dinamismoylaflexibilidad. 

La participaci6n del individuo / otras instancias 
locales en el desarrollo busca fortalecer [a 
responsabilidad individual en el desarrollo y la 
desconcentraci6n y descentralizaci6n de 
competencias del gobierno central. Lo segundo tiene 
la finalidad de crear condiciones equitativas para el 
desarrollo mendiante la democratizaci6n de 
instancias que adminstren recursos pLblicos y el 
fomento de modalidades de aporte y captaci6n de 
recursos privados para el desarrollo comunal. 

Bajo la concepci6n doctrinaria que ampara a esta 
estrategia, el Estado estA al servicio del individuo. 
Debe ser un regulador eficiente, un servidor eficiente, 
un empleador eficiente, un inversionista eficiente 
cuando por subsidiariedad le corresponda jugar este 
papel y un redistribuidor eficiente. Para cumplir con 
estas tareas en forma eficiente debe modernizar sus 
estructuras, cambiar sus instituciones y minimizar la 

burocracla en su gestl6n. Debe especializar su 
funci6n en lo que le corresponde y dejar que los
mercados privados jueguen su papel. Ante todo, 
debe evitar ser juez y parte en el sistema econ6mico 
y conducir su acci6n con altos par~metros 6ticos y 
morales, de forma tal de poder cumplir el papel de 
redistribuidor en forna apropiada, dado que esta 
tarea involucra un alto componente 6tico y moral. 

A continuaci6n se sehalar~n las funciones que le 
corresponden desarrollar al Estado en forma 

eficiente. 

2.El Estado coie regulador 

La normatividad eficiente por parte del Estado 
requiere de dos modalidades de pollticas: i)desregular, en los .mbitos donde Ia regulaci6n
vigente inhiba la participaci6n de los agentes 

econ6micos, es decir, donde limite las virtudes de la 
organizaci6n del mercado como la competencia, 
eficiencia, innovaci6n y seguridad; y ii) regular, en las 
actividades donde se requiere reforzar o desarrollar 
la organizaci6n del mercado, a trav6s de normas que 
persigan la seguridad de los agentes econ6micos, la 
transparencia y difusi6n de la informaci6n, normas y 
control de calidad de los productos y otras medidas 
que permitan profundizar la competencia. 

El Estado comno regulador eficiente debe buscar 
reducir las estructuras de mercado no competitivas y 
aquellos factores que inhiban Ia participacin de los 
agentes economicos, es decir, debe propiclar un 
ambiente de mercado para potenciar innovaci~n, zacompetencia y eficiencia. 

En Ia regulacin de actividades especfficas por 
razones sociales o polfticas debe emplear criterios 
econsmicos o de mercado paraia participaci6n 
estatal. En tal sentido, si tiene que regular a 
asignacl6n de fondos, fijar precios u otro tipo de 
decisi n econ6mica, se debe apoyar en los criterios 
de mercado. 
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a. Regulacifn de tarifas ptblicas 

El Estado genera directamente los serviclos bdsicos 
como telefonfa, energfa, agua y otros servicios 
pLiblicos, empleando un sistemadeadministraci6nde 
preclos con base a tarifas subsidiadas. Lapolfticade 
subsidios general izados en precios de bienes bsicos 
es una modalidad Inapropiada de protecci6n en el 
costo de vida de los grupos de menores ingresos. La 
ineficacia del subsidio se asocia a la baja 
correspondencia entre los grupos pobres y los 
usuarios de los servicios, asf como la distorsi6n en la 
cadena de valores se imprime con precios artificiales 
inferiores a los de mercado. 

Por otra parte, existen modalidades de apoyo ms 
expeditas a los grupos de bajos ingresos, bajo los 
criterios de: focalizaci6n o identificaci6n con 
precisi6n a los beneticiarios, costo explfcito del 
subsidio, entrega directa y transparente. 

En tal sentido, si el Estado participa directamente en 
la generaci6n de bienes no solamente est, obligado 
al uso eficiente de los recursos en la producci6n, si 
no en la fijaci6n de precios. En virtud de ello, se debe 
abandonar la politica de administrar precios con 
tarifas subsidiadas y rezagadas respecto a los 
cambios en los costos de producci6n. 

Si el Estado participa fijando precios en la actividad 
econ6mica, debe emplear criterios de mercado. En 
tal sentido, la politica de administrar precios de bienes 
bfsicos (energia, telefonia, agua y otros que ofrezca 
el Estado) se debe sustentar en los costos marginales 
de producci6n del servicio y mrgenes razonables de 
operaci6n, asi como considerar ajustes de las tarifas 
con base a eficiencias en costos, avances 
tecnol6gicos e incrementos en costos de producci6n. 

Actualmente los subsidios en las tarifas de 
electricidad se aplican a los sectores residenciales 
cobrando, en promedio, menos de la mitad del costo 
marginal de producci6n del servicio. Esto genera 
consumos indebidos por usuarios que no enfrentan 
el precio o valoraci6n de mercado. Los sectores 
productivos tienen subsidios inferiores al registrado 
en la tarifa residencial, exceptuando la industria que 
pagaunatarifaligeramentesuperioralcostomarginal 
de largo plazo. De tal forma, el esquema de subsidio 

cruzado limita y disminuye la competitividad a los 
sectores transables. 

Adicionalmente, la deficiente gesti6n pblica propicla 
un d6ficit en las cuentas de funcionamiento de la 
Comisi6n Ejecutiva Hidroel~ctrica del Rio Lempa 
(CEL), esto sin considerar los egresos por inversiones 
que en el t6ltimo trienio, en promedio, fueron de 6 500 
millones anuales. 

Las tarifas locales de telefonfa que aplica la 
Asociaci6n Nacional deTelecomunicaciones (ANTEL) 
son extremadamente bajas, en relaci6n a los 
estfndares internacionales y de la regi6n. A pesar de 
ello, la administradora piblica genera utilidades 
empleando un sistema de cobros que rebasan al 
doble del costo para las comunicaciones telef6nicas 
internacionales. De esta forma, la polftica vigente de 
discriminaci6n de tarifas entre Ilamadas locales e 
internacionales, es un sistema de subsidios cruzados 
que distorsiona la cadena de valores econ6micos 
para las unidades productivas y familiares. 

Para las unidades de transporte ptblico se tienen 
subsidios en los combustibles de diesel, que 
equivalen a un 76% del precio de venta para otros 
usuarios. El sistema administrativo y de control de 
este subsidio es complejo y genera irregularidades: 
durante el periodo 1983/89 este producto creci6 en el 
75%, Io cual refleja filtraciones de beneficios para 
otros sectores. 

La politica de subsidios en las tarifas ptblicas genera 
problemas diversos, entre ellos, costos fiscales, 
ineficiencias econ6micas, subsidios cruzados entre 
diferentes agentes econ6micos, costos de control y 
espacios para la corrupci6n. No existen opciones a 
una eliminaci6n de estos subsidios tarifarios. El efecto 
sobre las familias de menores recursos puede ser 
atenuado mediante subsidios directos administrados 
a trav~s de programas generales de atenci6n a la 
pobreza. 

b. Garantizar amenazas competitivas 

En una economfa pequefia como la de El Salvador, 
donde existen concentraciones de mercado y 
poderes monop6licos, le corresponde al Estado 
garantizar competencia potencial, es decir, que 
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aunque no exista un nrnero suficientemente grande 	 recurso humano para permitirle movilidad hacia 
de productos, distribuidores o intermediarios, la 	 actividades de ma,/or rentabilidad y compensaci6n. 
presencla de amenaza competitiva por parte de un 
tercero evha la ejecuci6n de poder monop6lico en 	 En el mercado laboral privado, se han identificado 
detrimento del consumidor. 	 aspectos que sera conveniente mejorar en materia 

de indemnizaciones por despido. Se sugiere sustituir 
Este es un mecanismo de regulaci6n mucho mds el sistema de remunerar un sueldo par ari de 
eficiente que atomizar a la fuerza las estructuras de servicio, par uno donde se tenga un Ifmite m~ximo del 
mercado o fijar precios. nimero de aios de antigredad, que se aproxime a un 

esquema de subsidio par desempleo y flexibilice la 
c. Barreras de entrada 	 movilidad de los recursos. 

En algunas actividades existen tfpicas barreras de 	 e. Barreras arancelarias y paraarancelarias 
entrada, coma en los servicios de distribuci6n o venta 
de medicamentos (farmacias) y transporte urbano de 	 La reducci6n arancelaria implementada ha sida 
buses. Las restricciones de entrada se relacionan a significativa, de tal forma que se ha disminuido la 
distancias cercanas a farmacias existentes y brecha de precios internos en relaci6n a los 
cobertura de rutas par las lineas autorizadas, parametros de eficiencia internacional en materia de 
respectivamente. Sin embargo, estas barreras de valoraciones a los bienes y servicios. A pesar de ello, 
entrada alos negocios se encuentran desprovistas de se mantienen excepciones con algunos productos
criterios econ6micos. El Estado deberia ocuparse, (bebidas, tabaco, cuero y calzado, tejidos e hilados) 
con mayor nfasis, de la normatividad y supervisi6n que registran tasas arancelarias relativamente altas. 
del control de calidad de los servicios, la seguridad En tal sentido, aun no se tiene equiparaci6n o 
para los usuarios y la protecci6n del merio ambiente. uniformidad en el arancel definido, razonablemente, 

coma maximo de 20%. 
d. Regulaci6n laboral 

Las diferencias entre tasas arancelarias para los 
Para potenciar el crecimiento de la economfa, la bienes se traduce en sehales artificiales de ventajas 
estrategia enfatiza la formaci6n del capital humano, relativas, en t6rminos de las rentabilidades de las 
para aumentar la productividad y bienestar social. Sin actividades productivas, que es menester superar en 
embargo, las inversiones empresariales no solamente un arnbiente competitiva neutral. 
requieren de una fuerza laboral productiva y 
capacitada, sino ademas de flexibilidad en las 
condiciones de contrataci6n para adaptarse a los 3. ElEslado servidor 
cambios y aprovechar las oportunidades del Para garantizar que la reforma de administraci6n de 
mercado. Las inversiones tambi6n requieren la libre activos pblicos contribuya a mejorar la 
movilidad de los factores y homogeneidad en la competitividad internacional de la economfa, sedebe 
participaci6n de la fuerza labaral. establecer coma objetivo principal del proceso de 

modernizaci6n administrativa, mejorar la eficiencia yEn tal sentido, es necesariocancitiar las barreras de 	 calidad de los servicios. En tal sentido, se persigue 
salida de actividades productivas, relativas a reducir la participaci6n directa del Estado en la 
contratos labarales, can Ia apertura comercial C oa generaci6n de bienes y servicios, no par criteiios de 
desregulaci6n de las estructuras de mercada. Can propiedad, sine m~s bien por razones de eficiencia 
ella se persigue que las unidades productivas tengan econ6mica. 
condiciones de flexibilidad ante el dinamismo y 
cambio de oportunidades que representa el mayor En el casa de la reforma de la administraci6n de 
ambiente de competencia comercial. Asf, se trata de activos pblicos, el proceso de privatizaci6n 
minimizar la rigidez en los contratos de empleo del implementado en el pals se ha desarrollado a un ritmo 

desigual. El mayor avance se registra en los bancos 
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y financleras, bajo la modalldad de sociedades con 
partlcipaci6n de empleados de las instituciones, asf 
como grandes y pequefos accionistas. Se tienen 
escasos resultados en la venta de Inmuebles y una 
indefinici6n en la polftica a seguir con las empresas 
ptiblicas: ANDA, CEL, ANTEL y CEPA. 

Los indicadoresde eficiencia productiva de empresas 
como CEL y ANTEL, muestran deficiencias 
comparativas con empresas de Am6rica Latina y de 
la regi6n. En virtud de ello, es preciso realizar 
esfuerzos por ampliar la participaci6n privada en 
actividades que son sensitivas, por su importancia en 
t6rminos de la plena cobertura en la provisi6n de 
servicios, a todas las ramas productivas. Las 
deficiencias que se dan en actividades sensitivas, por 
sus relaciones intersectoriales, generan desventajas 
competitivas, particularmente para las empresas que 
operan en las ramas transables. 

En empresas ptiblicas como ANTEL se han 
experimentado modalidades de participaci6n 
privada, permitiendo la oferta de servicios privadosde 
telefonia celular y [a subcontrataci6n de operaciones 
parciales de instalaci6n de lIfneas telef6nicas. Sin 
embargo, la eficiencia en el uso de los recursos y la 
competitividad en el aparato productivo, requiere que 
en servicios bAsicos de comunicaci6n, energia, agua 
y administraci6n de puertos comerciales, se amplfe y 
fortalezca la participaci6n privada para fomentar 
innovaciones e incrementar los recursos 
tecnol6gicos. 

En el pioceso de venta de las empresas ptblicas es 
conveniente establecer facilidades y reservar un 
porcentaje para la participaci6n del sector laboral y 
pequehos inversionistas. En estos mercados 
sensitivos, es preciso disminuir las posibilidades de 
concentraci6n del capital. 

4. El Estado empleador 

a. 	Reforria en la seguridad social 

El sistema de previsi6n social de la fuerza laboral se 

encuentra monopolizado por Instituciones estatales 

(ISSS e INPEP) que operan con esquemas de 

financiamiento sobre la marcha en el programa de 

pensiones. Este t6ltimo, a pesar de tener un perlodo 

devigenclacorto, presentadesequilibriosfinancieros. 
Por la naturaleza del sistema de pensiones, el 
incremento de aportaciones recae sobre el sector 
privado, la fuerza laboral y el Estado. Esto genera 
diferencias en costos de la fuerza laboral entre 
naciones y altera la competitividad, por ello no es 
conveniente adicionar costos al factor trabajo. 

En el sistema previsional se visualizan dos opciones 
de polftica. La primera se orienta a reducir los 
beneficios previsionales o aumentar el impuesto al 
trabajo por este concepto. Particularmente se 
sugiere: 

* 	 Aumentar la edad jubilatoria y tratar de igualar la 
edad de retiro entre hombres y mujeres; 

* 	 Aumentar el ntmero de afos de cotizaci6n para 
acceder al retiro a no menos de 30 6 35 afios; 

* 	 Estimar el beneficio de la jubilaci6n en funci6n de 
los aportes de todo el perfodo activo y no 
solamente el promedio de los 61timos tres afios; 

* 	 Ajustar las pensiones ligadas t6nicamente a !os 
cambios en los ingresos del sistema. 

La otra opci6n es la transformaci6n estructural del 
sistema, planteDndose la alternativa de sustituir el 
sistema por uno de capitalizaci6n individual. Se 
considera oportuno un cambio de esta naturaleza por 

el menor costo relativo cuando el sistema previsional 
es joven y la relaci6n activos a pasivos es ai~n alta. No 
obstante, se requiere evaluar con mayor precisi6n los 
costos de transici6n al nuevo sistema, prever que la 
operaci6n se podr, financiar parcialmente con bonos 
pibblicos y que es necesario evitar adicionar 
impuestos al trabajo. 

b. 	Reforma al Empleo Publico 

El 	 mercado laboral se debe homogeneizar en los 

t6rminos de contrato y prestaciones, para que no 
existan diferencias o discriminaciones en beneficios 

por pertenecer a una unidad productiva privada o 

publica. Asf, se tiene menor actividad laboral electiva 

porafhioenelaparatopiblicoqueenelsectorprivado, 
sin considerar casos especiales de licencias pagadas 
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cual deberfa armonizarse. instituci6n, para identificar la magni'ud apropiada 

Las discriminaciones de beneficios o prestaciones en 
las relaciones laborales, se deben vincular a la 
capacidad t6cnica y formaci6n del empleado y no a 
los aspectos institucionales y reglamentarios que 
fortalecen la segmentaci6n en el mercado laboral. En 
este orden, es preciso eliminar la creencia de que el 
empleo ptiblico es a su vez, un seguro permanente 
contra desempleo, que se accesa por mecanismos 
que no estn asociados co ila capacidad o idoneidad 
de la persona para el desempeho de la funci6n y sin 
aplicaciones bajo esquemas de concursos de plazas. 
El pafs presenta una economfa que requiere mejorar
el nivel y calidad del empleo, por ello, lasel rtni yaidadel crempo l p eronlasoportunidades deben corresponder a las personas 

con mayor perfil de desarrollo productivo. 

Asimismo, no es posible sostener la pr~ctica de 
empresas e instituciones ptblicas, de aplicar 
promociones generalizadas de salarios sin vincularlas 
con mecanismos de incentivos y sanciones con 
relaci6n al desempe5o. El aparato pciblico, como 
administrador de servicios indelegables y dentro del 
,mbito de manejo de los recursos, debe disponer de 
una fuerza laboral capaz, eficiente y din.mica que se 
encuentre al nivel de las exigencias de la 
competitividad y dinamismo del mercado. 

En este ,mbito se debe corregir el estrechamiento de 
la escala salarial de empleados pniblicos, que consiste 
en salarios relativamente bajos en los niveles 
superiores para personal calificado, que derivan en 
una fuga de "cerebros" del sector piblico, 
precisamente cuando se requiere de una burocracia 
pnblica sofisticada y de alta capacidad ejecutiva ante 
los cambios del entorno econ6mico. 

Para disponer de un aparato estatal generador de 
reglas que fomenten la competencia, atienda las 
necesidades de los sectores m~s rezagados de la 

presteequere eficiencia l eplepoblaci6n y indeegalesse con rermasenlos servicios 
piblico que puntualicen los siguientes componentes: 

* Racionalizar el personal excedente, 

para cada caso, y 

* Establecer una polftica salarial combinada, de 
remuneraci6n fija y bonificaci6n, con base a 
desempefio y eficacia de la actividad. 

5. El Estalo inversionist. 

A pesar de que a finales de 1990 se estableci6 el 
Sistema Nacional de Inversi6n Ptiblica, SINACIP, con 
el prop6sito de mejorar la coordinaci6n 
interinstitucional de las distintas etapas involucradasen el proceso de inversi6n, as( como lapicisn delo s s co obt
compatibilizacion de los proyectos con los objetivos
del desarrollo nacional, las deficiencias a corregirpes t na nd s u sdel s m i as o a as 
persisten atn despu6s de las medidas tomadas. 

La implementaci6n de dicho sistema ha presentado
serias deficiencias, para las cuales se formulan la 
siguientes recomendaciones. 

Dotar al sistema y sus diferentes componentes de 
personal altamente calificado capaces de evaluar 
y forniular proyectos de una manera eficiente. Para 
lograrlo sera necesario proporcionar los 
respectivos incentivos a nivel de remuneraciones, 
con niveles salariales competitivos que aseguren 
su permanencia en la administraci6n pt~blica; 

solamente asi se podrfa evitar la fuga de personal
hacia el sector privado. 

Buscar la manera de fortalecer la oficina 
coordinadora del sistema, como es la Direcci6n de 
Administraci6n de la Inversi6n Ptjblica, DAIP para 
evitar que 6sta sea absorbida por el resto de la 
administraci6n pnblica. Dotarla de la autoridad y 
las facultades suficientes que la coloquen por 
encima de los distintos ministerios y empresas 
pniblicas involucrados, lo que le permitirfa ejercer 
su autoridad en el caso del irrespeto de las 
obligaciones de estos. 

Es necesario una mayor participaci6n del sector 

privado para agilizar el sistema, ya sea a nivel deconsultorfa para la evaluaci6n de los proyectos o 
para la ejecuci6n misma de los proyectos de 
inversi6n. 
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Implementar efectivamente el Bancode Proyectos, absoluta, es decir, atender a todos aquellos que no 

cuyo objetivo es la centralizac16n de informaci6n y 

su oportuna actualizaci6n, a fin de tener una base 

para la torna de decisiones en cuanto a iniciar o 
continuar proyectos en marcha. 

6.El Estado distribuidor 

Al Estado le corresponde tambi6n la delicadatarea de 
organizar el proceso de redistribuci6n en la 

economia, cuando de acuerdo a criterios valorativos 

[a sociedad considera que la distribuci6n autom~tica 
del mercado requiere ser ajustada. Esta tarea le exige 
al Estado un elevado componente 6tico y moral en su 
acci6n y el diseFio de una estrategia redistributiva que 
cumpla con los objetivos perseguidos, utilizando la 
menor cantidad de recursos. En esta estrategia se 
propone priorizar el objetivo de atacar la pobreza 

alcanzan a satisfacer sus necesidades b~sicas 

mfnimas. Al mismo tiempo se proponen mecanismos 
e instrumentos descentralizados y la apertura a la 

acci6n del sector privado en la administraci6n de 
programas sociales. 

7. El Estado promotor de acuerdos comerciales 

Teniend) en cuenta el entorno cada vez m~s 
globalizante de la economia internacional, el Estado 

debe proseguir con la firma de acuerdos comerciales, 
a fin de propiciar el acceso a terceros mercados. Es 
imperativo fortalecer nuestra capacidad de 
negociaci6n como pals y para ello debe asegurarse 
la efectiva participaci6n de representantes del sector 
privado y centros de investigaci6n. 
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COMENTARIOS DEL DR. ROLF LuDERS 

El rol del Estado define en una economfa de mercado 
el sistema econ6mico. Si tenemos un Estado muy 
intervencionista hablamos unade economfa 
centralizada; si tenemos un Estado muy poco
intervencionista tenemos una economfa de libre 
mercado. Recientemente, el rol del Estado en 
Occiaente ha estado variando. En algunos pafses ha 
habido una especie de revoluci6n del rol del Estado 
que se est6 haciendo ahora extensiva a 
pr~cticamente todo el mundo. 

Estado tiene tres vertientes: 

1. 	 El grado de complejidad que han alcanzado las 
sociedades. Este grado de complejidad esti 
definido en gran parte por la evoluci6n 
demogr~fica y por el desarrollo tecnol6gico, y 
en forma m~s precisa tiene su raz6n de ser en 
el grado de industrializaci6n y concentraci6n 
urbana. 


2. 	 El grado en que el Estado ha respondido a las 
necesidades que tienen las sociedades de su 
intervenci6n, producto de experiencias 
hist6ricas. 

3. 	 Los valores de las sociedades han cambiado y 
est~n cambiando constantemente. 

De esta manera la complejidad, la experiencia y los 
valores determinan el rol del Estado, y por ende, de 
los sistemas econ6micos. 

Bienes pfiblicos, externalidades y la intervenci6n del 
Estado 

Cuando nacen los estados, lo hacen basicamente 
para ofrecer clertos bienes piblicos que se 
consideran hoy tradicionales: defensa, orden interno 
y justicla. 

Un bien pOblico es un bien en que no existe rivalidad, 
es decir, es un bien que m~s personas pueden 
consumir del mismo bien sin que otras personas 
tengan que dejar de consumirlo. Otra caracterfstica 

de estos bienes es que es diffcil excluir a personas del 
consumo de ellos. El ejemplo m~s trpico Ps la calle 
urbana, pero algo parecido sucede con Jefensa y 
orden interno. Los bienes ptblicos no van a ser nunca 
ofrecidos por los privados y por lo tanto se necesita 
que intervenga el Estado. As[ surgen los primeros 
estados. 

Cuando se produce la revoluci6n industrial, la 
producci6n en gran escala y la concentraci6n urbana, 
se hace evidente de repente que la falta de oferta de 
bienes piblicos no es la 6nica falla del sistema de 
mercado. Esta falla por otros motivos tambi~n. Las
principales son: (1) Fallas de asignaci6n de recursos. 
Los recursos no se asignan en forma 6ptima. Por 
ejemplo, se empieza a hacer evidente la existencia de 
monopolios, en especial los Ilarnados monopolios 
naturales. El caso mas obvio de estos monopolios se 
observa en los servicios pilblicos: electricidad y 
ciertas formas de telecomunicacion. (2) Tambi6n se 
empiezan a hacer evidentes lo que los economistas 
Ilaman externalidades, que son beneficios o costos
 
rnas all de los beneficios o costos privados. Un caso
 
tipico es la educaci6n primaria, que produce
 
beneficios que van mas aIl de los beneficios que
 
recibe la persona que se educa. Por el otro lado, la 
poluci6n, que es un subproducto de la producci6n 
industrial, perjudica al resto de [a pobaci6n. Estas 
son grandes fallas en la asignaci6n de recursos que 
se empiezan a hacer evidentes en la 6poca de la 
revoluci6n industrial. 

Distribuci6n y redistribuci6n del ingreso y de la ri
queza 

El otro problema que empieza a hacerse evidente 
hacia [a segunda mitad del siglo pasado, junto con la 
revoluci6n industrial, es el problema de la 
concentraci6n de la riqueza, que implica la
 
concentraci6n del poder econ6mico. 

Las sociedades observan todas estas fallas y deciden 
que la soluci6n para corregirlas es la intervenci6n del 
Estado. A partir de la segunda mitad del siglo pasado 
y hacia los afios 1950 6 1960 se observa un desarrollo 
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enorme de la accl6n del Estado en la economfa en 
todo el mundo regulado, manejando los serviclos 
pt'bllcos, creando y operando otras empresas, 
haciendo esfuerzos para redistribuir el hogreso, 
siompre, se decfa, con el fin de corregir las fallas del 
mercado. 

El extremode esta intervencl6n del Estado se produce 
en la economfa centralizada. El Estado decide 61 
mismo producir, y luego 61 mismo distribuye el 
producto, se decla, de acuerdo a las necesidades de 
las diferentes personas. 

Las fallas del Estado, el Estado Dios y el Estado asig-
nadoer de rentas 

Hacia 1950 a 1960, en t6rminos generales, lo que se 

observ6 en muchos casos es que el remedio contra 

las fallas del mercado (la intervenci6n del Estado), 

result6 ser mucho peor que la enfermedad. Las 

intenciones de las intervenciones fueron buenas, 

intervenir para corregir las fallas del mercado, sin 

embargo, el resultado fue malo y lo que se observ6, 

en general, fue, en primer lugar, que los servicios 

p~blicos se manejaron en forma muy ineficiente. En 

segundo lugar, que la asignci6n de recursos lejos de 

mejorar, empeoraba. Finalmente, que la acci6n dcl 

Estado en el fondo se transformaba en un mecanismo 

para que los agentes pudieran capturar rentas, con lo 

que se corcentraba el poder econ6mico, lejos de 

centralizarlo. 

El caso m~s patente fue el de las economlas europeas 

centralizadas, en que se Ilev6 al extremo la 

intervenci6n del Estado, y en que las fallas se notaron 
a tal punto que finalmente produjeron el colapso de 

esas economlas. 

La pregunta que debe hacerse es: .por qu6 falla el 

Estado al intervenir?, por qu6 el Estado no es capaz 

de reg' 'lar la economla de tal manera que 6sta [ogre 

su 6ptimo? 

A principlos de este siglo, sobre todo, se vefa al 

Estado como una especle de Dios, se pensaba que 

los gobiernosestabanconformadosporAngeles, que 

Io Onico que trataban de hacer era lograr que los 
Si uno ve elciudadanos alcanzaran el bien comn. 

Estado gobernado por Angeles que buscan el blen 

comn, obvlamente la Intervenci6n del Estado tiene 
que resultar ben6fica para el pals; 
desafortunadamente, esta no es la realidad. Al 
Estado lo gobiernan personas que tienen sus propios 
intereses. No es que el inter6s del funrionarlo pfiblico 
necesariamente sea lograr el bien comtn para la 

naci6n. El tiene sus propios intereses que a la larga 
priman, y que a menudo son divergentes con los de 
la sociedad. Esto hace que el Estado funcione en 
forma menos, a veces mucho menos que, 6ptima. 

Esto se puede ilustrar con el caso de las empresas 
ptblicas que generalmente son ineficientes y que lo 

son porque no hay coincidencia entre los intereses 
del duehio de las empresas piblicas, que somos los 
ciudadanos, y los intereses del administrador. Entre 

el administradorde las empresas y la ciudadanfa hay 

varios eslabones. Est6 el congreso, el poder 

ejecutivo electo y est6 toda la burocracia ptblica. El 

inter6E de los congresistas es de que los reelijan, no 

es el dE, que la empresa piblica funcione de la manera 

m~s eficiente posible. Desde el punto de vista de la 

eficiencia de la empresa piblica, por ejemplo, la 

fijaci6n de tarifas equivalentes al costo marginal de 

producci6n probablemente sea lo m6s eficiente. En 

cambio, desde el punto de vista del congresista que 

quiere ser reelecto, presionar por tarifas subsidiadas 

a favor de ciertos sectores sea probablemente lo ms 

eficiente. Igualmente muchas veces el administrador 

tiene sus propios intereses comerciales, polfticos, etc. 

Por ello, la posibilidad que el inter6s de los ciudadanos 
coincida con el inter6s del administrador de la 

emprc -a, y asegurar que esta funcione en forma 

eficiente, pr~cticamente es cero. 

Esto no quiere decir que no existan problemas 

parecidos en las grandes sociedades an6nimas. En 
estas tambi6n hay un conflicto de intereses entre los 

propietarios, que son los accionistas, y la gerencia de 

la empresa. Este maximiza su prapia utilidad 

(beneficio) y no necesariamente la de la empresa. Por 

ello recientemente se produjo en Estados Unidos una 
especie de revuelta en varias de las grandes 

empresas, en que los accionistas echaron a los 

gerentes generales porque estos estaban obteniendo 

las rentas para ellos y no para los accionistas. Es 

diffcil que algo parecido ocurriera en las empresas 

piblicas. 
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El ejemplo de las empresas ptblicas sirve para ilustrar definiendo mejor los derechos de propiedad. 
por qu6 uno debiera esperar un manejo pitblico 
Ineficlente. Esclertoque estono siempresucede. De 

Pero tambi6n, en segundo lugar, se est6 
permitiendo la apertura de las economfas al 

repente hay un 6ngel manejando un ente estatal pero comercio y financiamiento internacional, como 
la norma es que el manejo piblico sea relativamente 
ineficiente. En cambio en una empresa privada en la 

de los sectores productivos a la competencia. 
Cuando se rebajan los aranceles se est6 

que el duefio es el que maneja su propio despacho, invitando la competencia de los extranjeros. 
va a cer eficiente. A 61 le va a interesar maximizar las 
utilidades y manejar para ello a esa empresa de la 
manera ms eficiente posible. 

Cuando se desregu!a, en general, se estA 
evitando la participaci6n de nuevas empresas 
en los sectores productivos. En tercer lugar, se 

La actual tendencia a reformar el Estado 

observa un menor 6nfasis en redistribuir riquezao ingreso y m~s 6nfasis en igualar 
opor es . E p be e ia
oportunidades. El problema dle [a 

En Am6rica Latina, acelerado por la crisis de los afios redistribuci6n de renta es que en cierto modo 
80, los esquemas econ6micos est~n cambiando es injusto, dado que a la persona que hace un 
radicalmente. En Chile la crisis se produjo antes, porello ila mayora de los parses de la regi6n estn 
experimentando el cambio que en Chile se produjo
diez arios antes. Fstamos .ues recogiendo en ia 
regi6n las exporienci.as intrnacionales yIo que se 
observa eslosiguiente: 

gran esfuerzo por ahorrar y/o por trabajar, y
termina generando rentas mis elevadas u 
obteniendo una mayor riqueza, el producto del 
esfuerzo, se le quita esa riqueza. Parece ms 
justo igualar las oportunidades, eso es, que
todas las personas partan en las mismascondiciones de esta "carrera". La igualaci6n de 

1. Un esfuerzo general para separar la requlaci6n oportunidades se puede lograr a trav6s de los 
V control de la operaci6n de las empresas o de programas p blicos de educaci6n, salud, etc. 
los servicios. La funci6n propia del Estado es 
regular y controlar, dado que no hay forma de 
sustituirla. Se estctraspasando por ello a 
empresas o agencias pi~blicas totalmente 
aut6nomas o a empresas privadas, laoperaci6n, 

3. En Am rica Latin se eosta privatizando en todos 
lados, pero apesar de eselhay mucha discusi6n 
sobre el tema. Un tema es ol efecto que tienen 
sobre el empleo. Privatizar no tiene un efectonegativo sobre el empleo. Lo que tieno el efecto
negativo sobre el empleo es la b6squeda de la 

2. La intervenci6n del Estado estA cada vez m~s eficiencia de las empresas, pero no es la 
orientada a perfeccionar el funcionamiento de privatizaci6n. En Chile, por ejempio, las 
los mercados y cada vez menos a intervenir con empresas piiblicas se manejaron entre los afios 
el funcionamiento de los mercados, lo que 74 y 85 dentro de un marco regulatorio tal que 
representa un movimiento en la direcci6n enfrentaron competencia, de tal manera que se 
correcta. La intervenci6n estatal en America vieron obligadas a ser eficientes y lo fueron. Se 
Latina, al rev6s de la intervenci6n en los parses observ6 entonces que las empresas piiblicas 
Asiticos, tuvo [a tendencia a interferir con el redujeron en ese perfodom~s el empleo que las 
funcionamiento de los mercados: en los parses empresas privadas. 
Asi~ticos los gobiernos tambi~n intervienen 
mucho, pero para perfeccionar los mercados. 4. Otra tondencia que se nota en America Latina 
Esto es lo que hemos empezado a hacer eslacomrcializaci6n. Dichoprincipioconsiste 
generalmente en Chile, Argentina, M~xico, El en tratar a los servicios ptbblicos, aunque sean 
Salvador y otros paises. operados por el Estado, como si fueran 

empresas privadas. Esto implica que las tarifas 
Los gobiernos est~n tratando de perfeccionar el tienen que cubrir los costos, y que las empresas 
funcionamiento de los mercados por varias o servicios plblicos deban quedar sujetos a 
vas, como por ejemplo, en primer lugar, competencia, donde sea posible, para 
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asegurarse que estos recursos, los manejados 
por las empresas piblicas, se manejen 
eficlentemente. 

5. 	 Otro proceso novedoso que est6 ganando 
terreno en Am6rica Latina es el de 
descomponer a los servicios pblicos en 
diferentes empresas o servicios de tal manera 
de separar aquellas empresas que son 

monopolios naturales de aquellas empresas 
que pueden ser competitivas. El ejemplo ms 
claro es el de la electricidad. Podemos 
descomponer el servicio correspondiente en 
servicias de distribuci6n el6ctrica, que en 
general tienden a ser monopolios naturales, en 
un servicio de transmisi6n de electricidad, que 
tambi6n tiende a ser monopolio natural, y en 
empresas que generan electricidad, que 
pueden ser perfectamente competitivas e 
incluso privadas. Es decir, se descompone un 
monopolio pi~blico en diferentes empresas, 
algunas que puedan privatizarse para inducir la 
oferta y competencia privada. Esto permite 
reducir el cimbito de la regulaci6n a la parte del 
monopolio original que es monopolio natural. 

El anilisis de costo-beneficio de la intervenci6n del 
Estado 

La intervenci6n estatal, en cualquier caso especifica, 

esperan beneficiossolamente debiera existir si se 

netos claros de tal intervenci6n. Si se estima que al 

intervenir se va a obtener s6lo un pequefio beneficio, 
en casos

mejor no regular. Por ejemplo, muchos 
manapalias

puede ser mos conveniente dejar que las monopol 
funcionen solos, porque laregulaci6n estatal puede
resultar m~s negatiia que la falta de ella. Es Ia que 

puede suceder si la renta monop6lica se la distribuye 

entre el regulado, y el regulado, caso en que la 

regulaci6n s6lo produce corrupci6n. Hay que 

estudlar blen en cada caso si vale la pena o no regular, 
y para ello hay que ser blen realista. No hay que 
pensar a priori que los reguladores son 6ngeles o 
dioses sino hay que suponer que se trata de personas 
que tienen todos los defectos comunes a todos los 
hombres. 

Descentralizaci6n 

En toda Am6rica Latina los gobiernos tratan de 
descentralizar y hacer participar y eso es positivo. Lo 
importante es darse cuenta que ese proceso de 
descentralizaci6n solamente va a ser efectivo si es 
que el Estado le traspasa el poder realmente a las 
municipalidades, a las comunidades o a los privados. 
Tiene que haber un proceso de traspaso de poder y 
esta tiene que hacerse formalmente par ley a 
reglamento. 

Ritino y estilo (Iemo(liicaciOn (de rol del Estado 

La transici6n de un r6gimen econ6mico a otro 

depender, crucialmente de las condiciones 
sociopolfticas de cada pais. Es conveniente, por 
supuesto, que la transmisi6n sea un proceso ms bien 
lento y moderado. No se trata de Ilegar y cambiarlo 
todo de un dfa para otro. Hay que buscar el consenso 
para que los cambios que se vayan haciendo se 

hagan de tal manera que sean permanentes. Si elcambia no es cansensual se carre el riesga de que se 
can eaccnesay se puee enta e un 

ca de s ist ea. e ps, en ra Ln a 

tendems a hacer las cambios a nivel ministeris, par 

ley, y no nos preocupamos Io suficiente de que estos 
cambios se implementen efectivamente al nivel que 
corresponda. Es decir, no basta con tener buenas 
ideas, sino que hay que implementarlas en farina 
idectia. 
efectiva. 
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EVOLUCION DE LA POBREZA Y DE LOS INDICADORES SOCIALES
 
Juan Jos6 Garcia - CENITEC
 

El Gran Dficit del Actual Programa de Ajuste: La 
Parte Social. 

Luego de casi cinco afhos de la aplicaci6n del 
programa de ajuste, los resultados obtenidos en la 
parte social son muy modestos e insuficientes para 
superar en un plazo razonable el grave problema de 
la pobreza, que afecta a dos terceras partes de la 
poblaci6n salvadorelia. 

La situaci6n en el Area social serfa mucho peor de noserporlaxisenca dl sbsiio xteno ue 
ser por a existencia del subsidia externo que 
representan las remesas familiares y las donaciones, 
que ha permitido evitar los altos costos sociales en 
que han incurrido otros pafses y se ha convertido en 
un importante mecanismo redistributivo dado que los 
receptores de remesas son familias pobres. En 
nuestra opini6n, este d6ficit social del prograrna de 
ajuste est6 directamente relacionado con la ausencia 
de una polftica social integral y complementaria a [a 
estrategia econ6mica. 

Nuestra Concepci6n de Politica Social. 

Dentro de la Propuesta de un Programa 
Econ6riico-Social de Consenso que hemos 
elaborado, 5! a la polftica social le corresponde un 

papel central. En nuestra opini6n, dicha polftica debe 
tener como objetivo bfsico lograr que la mayorfa de 
la poblaci6n salvadorefia se beneficiede los frutos del 
crecimiento econ6mico, coadyuvando de esta 
manera al logro de la equidad y de la democracia. 

Adem .s, creemos que la politica social debe 
convertirse en un instrumento importante para elevar 
la productividad de la economfa, mediante la 
elevaci6n de la calidad de la fuerza de trabajo; 
adicionalmente, debe tener como objetivo de corto 
plazo, contrarrestar los efectos negativos derivados 
de la aplicaci6n del ajuste econ6mico. 

La polftica social asf concebida tiene una dimensi6n 
compensatoria que focaliza sus acciones en los 
sectores m~s afectados por la pobreza extrema. 
Creemos sin embargo, que en el mediano plazo este 

5/ Propuesta de un Programa Econ6mico-Social de .'onsenso para El Salvador, Revista Polfuica Econ6mica, No.17, Marzo-Abril 1993. 
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tipo de polftica puede erosionar las bases de la 
legitimidad del sistema, en la medida que otros 
sectores tambi6n afectados por la pobreza y por los 
efectos del ajuste, no encuentran alternativas a las 
deficienclas y carencias con que se enfrentan en el 
6mbito de los servicios. En este sentido creemos que 
en una perspectiva de mediano plazo la politica social 
debe recuperar la noci6n de universalidad de los 
servicios. 

El enfoque de la politica social propuesto supone por 
una pane, centrar los esfuerzos en aquellas Areas 
criticas para elevar la calidad de los recursos 
humanos, como es el caso de la educaci6n, la salud, 
la nutrici6n, el agua potable y el saneamiento 
ambiental. Por otra parte, requiere introducir como 
criterios b~sicos del manejo de la politica social, los 
conceptos de equidad y sol idaridad, integralidad, 
focalizaci6n, eficiencia y participaci6n. 

Los RCeluisitos Basicos I)' una Nueva Politica So-
cial: la Relorma Fiscal y la Reforma dl Estado. 

Dada la magnitud y extensi6n de la pobreza, y dada 
la fuerte reducci6n en el gasto social ocurrida durante 
la d6cada pasada, una politica social como la que 
sugerimos requiere de un incremento sustancial del 
gasto ptblico social. Este aumento es necesario tanto 
para recuperar los niveles relati" s anteriores como 
para hacer frete a los retos de la reconstrucci6n yde 
la paz. 

Ante la precaria situaci6n que atraviesan las finanzas 
piblicas, este incremento del gasto social debe 
financiarse parcialmente con recursos externos, y 
progresivamente con recursos internos provenientes 
de la aplicaci6n de una profunda reforma fiscal que 
eleve significativamente los ingresos 
gubernamentales. 6/ 

Este aumento de los ingresos fiscales debe ir 
acompafado con una polftica de reasignaci6n del 
gasto hac'a los sectores prioritarios ya sefialados y de 
una importante reforma institucional del sector 
ptiblico en el area social, ya que las deficiencias de 
la polftica social no se limitan a un problema de 

escasez de recursos, sino que transcienden al 6mbito 

6/ Ibid, pags. 28-30. 

de los medios e instrumentos disponibles, y a la 
institucionalidad a trav6s de la cual se Ileva a cabo el 
proceso de la polftica social. 

La reforma institucional que proponemos consta de 
tres elementos complementarios: 

1. 	 Una modernizaci6n de la administraci6n 
pt~blica en el Area social, que incluya el logro de 

una coordinaci6n efectiva de los ministerios del 
Area social y de la diversidad de instituciones 
piiblicas y privadas que laboran en dicho 
campo; el disefio y la aplicaci6n de un sistema 
eficaz de informaci6n en lo relacionado con la 
gesti6n de los programas sociales, su 
seguimiento y evaluaci6n; y la elaboraci6n de 
estadisticas sociales confiables y oportunas, asi 
como con datos muy precisos sobre los pobres. 

2. 	 La descentralizaci6n de la politica social; que 

rompa con las rigideces en la conducci6n de la 
politica social y con las deficiencias en la 
asignaci6n de los recursos disponibles 
provocados por la excesiva centralizaci6n, 
cuyos ejemplos mas importantes Io constituyen 
los ministerios de educaci6n y salud. En nuestra 
opini6n la descentralizaci6n debe incluir una 
reforma politico- administrativa de los 
ministerios "sociales" y entidades p6blicas que 
Ilevan a cabo acciones y programas sociales. 
Dicha reforma debe incluir la desconcentraci6n 
de las instituciones a nivel funcional y 
geogr~fico, yel fortalecimiento delosgobiernos 
municipales, especialmente en el Area de su 
gesti6n social. Se deben incluir adem~s los 
mecanismos necesarios para que exista una 
verdadera y estrecha comunicaci6n entre las 
municipalidades y las oficinas descon
centradas, de manera que se permita una 
coordinaci6n real entre las necesidades 
percibidas y las acciones a realizar. 

Creemos que el proceso de descentralizaci6n 
en sus primeras fases debe incluir acciones en 

dos 	 niveles: en el nivel de la planificaci6n
estrat6gica del desarrollo social y en el nivel de 
la ejecuci6n y gesti6n de los recursos 
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destinados al Area social. 7/ Ambos niveles 
deben contemplar, en diversa medida, la 
participacl6n de las organizaciones privadas
(comunales, no gubernamentales, etc.). 8/ 

Tambl6n somos de la opini6n de contar con un 
organismo a alto nivel con funciones de 
regulacion, coordinaci6n y control de los 
procesos de descentralizaci6n; en este sentido 
proponemos fortalecer la oficina que se 
encuentra en MIPLAN de manera de que pueda 
cumplir con solvencia las funciones antesdescritas. 

3. La participaci6n de la sociedad organizada. La
descntraizai~no grantza er s la

descentralizaci6n no garantiza per sei a 
democratizaci6n en Ia toma de decisiones ditampoco asegura una mayor participaci6n de 

las comunidades. Las instituciones 
responsables de a polftica social deben 
contemplar inecanismos efectivos que faciliten 
la participaci6n y fiscalizaci6n de los 
beneficiarios y de la ciudadanfa en general en 
los distintos niveles del proceso de la politica 

social. 


Lovsas trategaden ar tian ebenser 
novedosas y tomar en cuenta el potencial 
existente en la organizaci6n social generada a 
causa de la guerra. Participaci6n significa una 
cuota de autonomfa en la decisi6n y ejecuci6n 
de los programas considerados prioritarios. 

Pensamcs se deben superar formas de
Pensacs n os sup s eraros desqueque eben 
c participacin amloscablds abcietoas:lo)
cuales presentan al menos tres deficiencias: a)

permte lpaliciacin dela omundad
permite la de la comunidadparticipaci6n
Ilnicamente en Iafase de identificaci6n de las 

necsiddesdeomuidaes;b) romeveas
necesidades de las comunidades; b) promueve
la participaci6n de las comunidades de maner4 

desorganizada; y c) no constituye una instancia 

trabajan dentro de ella en el proceso de la 
politica social. 

Finalmente queremos referirnos a dos politicas 
fundamentales: la politica de educaci6n y la 
polftica de salud. 

La Politica Educativa 
Creemos firmemente que uno de los grandes legados 
que deberfa dejar el pr6ximo gobierno es una 
profunda reforma educativa que tenga comorfnarfraeuaiaqetnacm
objetivo fundamental elevar la calidad de la educac16ndel pals y ampliar Iacobertura del sistema. Adem .s,
dicha reoma e qubercu etel tipodicha reforma tiene que ser consecuente con el tipo
de economfa que se quiere para el pafs en el futuro y 
con el tipo de recursos humanos que queremosfomentar y promover. 

En este punto queremos expresar nuestra 
preocupaci6n por a visi6n prevaleciente en algunos 
cfrculos del pais y del exterior, que plantea que el 
6nfasis de la reforma educativa tiene que estar puesto 
Onicamente en la educaci6n basica y la educaci6n 

vocacional. Creemos que detrls de esta visi6n 
subyace una estrategia econ6mica basada ensalarios bajos y en un tipo de industrializaci6n 
(maquila) que no contribuye a la integraci6n de la 
economfa nacional. 

Nosotros, por el contrario, creemos que la 
perspectiva de la reforma educativa debe scr la 

educaci6ncientifica y tecnol6gica, que nos permitaen el futuro especializarnos en funci6n de nuestro 
principal riqueza, la gente; creemos que s6lo de esta mnr lSlao or nrna o xt o manera El Salvador podr6 enfrentar con 6xito los 
desaffos de la reinserci6n internacional. En esteetodb drsepirdaae sdea
sentido, debe d~rsele prioridad, ademfis de la 
educaci6n bsica y vocacional, a la educaci6n media 
yspro drsd siua musrI 
y sver ac entic e tdslos camps 

de consulta que de forma sistemtica yacbn cientifica en todos los campos. 
permanente involucre a la comunidad y a las Aprovchamncs la oportunidad para dar nuestra 
organizaciones no gubernamentales que posici6&i sbre ios ubsidios a la educaci6n superior 

y universi'ar Estan, )sen contra de los subsidlos 
7/La capacitaci6n de las pe rsonas involucradas cn los difcrentcs nivclcs de dcsccnIralii..icn es p,inordial para avanzaren cste scntido, y podcrcontar con una vcrdadera capacidad dc cjccuci6n y discfio de polhticas sociales. 
8/ 	El proccso de desccntralizaci6n dcbe tener en cucnta las grandcs difcrcncias cxistcnics entre los municipios, en tdrminos de su capacidadecon6mica y su capacidad administrativay tlcnica; cn estc senido, sc dcbc avanzar de nianera gradual, creando los mecanismos apropiadospara superarpaulatinamente tal rcstricci6n. 
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generalizados a la educac16n superior; no obstante, 
respaldamos los subsidlos focalizados ya que 

creemos en la democratizaci6n del acceso a la 

educacl6n universitaria, lo cual significa no 

discriminar a nadie por razones de la situaci6n 

socio-econ6mica. En este sentido proponemos la 

fijaci6n de cuotas diferenciadas y la formaci6n de un 

fondo de becas y un sistema amplio de cr6ditos 
educativos. 

En cuanto a la educaci6n b~s!"a y media es 

imprescindible avanzar en la calidad y pertinencia de 
los contenidos t6cnicos y metodologfa. Esto implica 
mtltiples y diversos esfuerzos en la capacitaci6n de 
los maestros, asf como en la bisqueda de la 

articulaci6n de los diferentes niveles en la concepci6n 
integral de la educaci6n. 

del programalos esfuerzosSe deben continuar 

SABE, en cuanto a lograr la mejora de la educaci6n 
b~sica tanto en t6rminos de un mejoramiento 
curricular y de la administraci6n de la educaci6n. Este 
esfuerzo tambi6n debe extenderse a la educaci6n 
media y superior. 

El programa EDUCO tambi6n contiene una serie de 

lecciones que es importante rescatar. En primer lugar 
porque este programa contiene un alto potencial 

nuevos en elparticipativo y puede abrir espacios 

sector educativo tanto en cuanto a temas y como a 
no pobres. De esta 

grupos de poblaci6n, inclusive 

manera la oferta educativa puede extenderse a otros 

sectores sociales, igualmente pobres, pero con otras 
caracterfsticas socio-econ6micas y culturales, como 
podrian ser los sectores urbanos y marginales. 

poco en el aspectoEDUCO ha avanzado 

participaci6n, Iocual se traduce en Ifmites a sus 
potencialidades y proyecci6n. En este sentido se 

debe profundizar en el compcnente participativo del 
programa y en la implementaci6n de una genuina 
descentralizaci6n. Esto supone potenciar las 
Asociaciones Comunales para la Educaci6n Bsica 

(ACES), las organizaciones comunales y locales y 

facilitar la relaci6n entre los organismos regionales, 
de la sociedad civil y el estado. 

Por otro lado EDUCO presenta una contradicci6n 
b~sica que es preciso resolver: supuestamente el 

programa estA dirigido fundamentalmente a grupos 
de poblaci6n rural en extrema pobreza; pero 6stos 

tienen que transferir parte de sus recursos para 
acceder a los servicios educativos. De esta manera, 
el programa no tiende a favorecer en Ioinmediato los 

problemas de extrema pobreza, sino m~s bien a 

agravarlos. Por lo tanto, creemos que la oferta de 

EDUCO deben de ir acompahada por una polftica de 

subsidios a los sectores que reciban el servicio. 

La Politica en Salud 
El perfil epidemiol6gico y las estadfsticas de 
morbi-mortalidad que presenta el pals, muestra que 
la mayorfade enfermedades son prevenibles. Poresta 
raz6n creemos que el 6nfasis en la polftica de salud 
debe ser la salud primaria o preventiva a cargo del 
Ministerio de Salud. 

Somos de la opini6n que en el corto plazo no debe 
invertirse m~s en obras de infraestructura, las cuales 
m~s que mejorar la salud de la poblaci6n incrementan 
los costos recurrentes, disminuyendo de esta manera 
la disponibilidad de financiamiento para programas 

prioritarios. Pensamos, sin embargo, que la 
rehabilitaci6n de la red hospitalaria existente es 
necesaria, ya que la misma crisis de gasto ha hecho 
que los niveles de deteriaro alcanzados sean 

Al mismo tiempo debe crearseinaceptables. un 

sistema de financiamiento permanente que permita el 

mantenimiento adecuado. 

Un sistema de cobros escalonados de acuerdo a la 
situaci6n socio-econ6mica de los individuos y una 
mayor asignaci6n presupuestaria, son mecanismos 

importantes a considerar en este punto. 

Ademls, la recuperaci6n de costos junto con la 
promoci6n de patronatos deberfan perfilarse como 

instrumentos para mejorar las condiciones 
financieras. Tal situaci6n debe de completarse con 

una reforma administrativa de las instituciones del 
sector, particularmente en lo que se refiere a los 
sistemas gerenciales y de motivaci6n de los 
empleados 

Por otro lado, dada la existencia de la diversidad de 
las instituciones proveedoras de los servicios de 
salud, es importante que se avance en el 
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fortalecimlentodeunsisternaOnlcodesalud. Paraello Para cumplir con los criterios de equidad y 
se necesitari'a la realizaci6n de varias acciones como universalidad de los servicios de salud, proponemos
la reorganizaci6n y unificaci6n de los sistemas de la creaci6n de una paquete bfsico de servicios de
previsi6n social, la promoci6n de la participaci6n del salud, el cual ser6 Io mfnimo que el Estado deber6 
sector privado en la prestaci6n de los servicios garantizar a todos los salvadoreios.9/
financlados por el Estado y la ejecucl6n de acciones 
que coordinen los sistemas de salud existentes como En lo que respecta al sistema de previsi6n social y
la medicina privada, organizaciones no dada la crisis en quese encuentraen laactualidad, se 
gubernamentales y otros. Este sistema intentarfa requiere de la realizaci6n de una profunda reforma
lograr un aumento de la cobertura y evitar la que implique la superaci6n de sus crisis financiera 
duplicidad de esfuerzos. Para lograr este sistema para luego avanzar en la ampliacidn de la cobertura. 
tOnico de salud proponemos tambi6n la creaci6n de Esta reforma deberia incluir la participaci6n 
un 6rgano de consulta en que se encuentren complementaria del sector privado, previo
representados todos los sectores involucrados, establecimiento de un marco regulatorio eficiente. 10/ 
aunque el Ministerio de Salud debe ser la instancia 
rectora mfxima a nivel nacional. En nuestra opini6n, una polrtica social como la aquf 

sugerida permitiria sentar las bases para avanzar enUn aspecto importante se refiere a la ampliaci6n de la la construcci6n de nuevos equilibrios distributivos y
oferta de los servicios a trav6s de la privatizaci6n de para enfrentar de manera seria el flagelo de la 
los servicios de salud curativos y de rehabilitaci6n. pobreza. Ademfs, contribuirfa de manera decisiva al 

sus 
obligaciones, sino que se Ilegue a un pacto con los definitiva, una politica social como la propuesta 
vendedores de salud seleccionados en relaci6n al contribuirfa a sentar las bases para la construcci6n de 
pagoyprestacl6ndeservicos. un Estado Social que haga posible la 

complementariedad del crecimiento econ6mico y el 
desarrollo social. 

Ello no significa que el Estado se olvide de logro de la estabilidad y de la gobernabilidad. En 

9/ Dentro del paquete b.sico se incluye la medicina ambulatoria esencial: consulta mddica, distribuci6n de medicamentos, exdmenes bgsicos delaboratorio clnico,estudios de gabinee, servicio dental (profilaxis, obturaciones y extracciones), procedimientos de pcqueilas cirug(as y otrasmedicinas tcrap6uticas. Los tratamientos por dolencias especfficas deben ser manejados por medio de un sistema de referencias. 
10/ Sobre este punto ver. La Crisis del Sistema Previsional de El Salvador: Slluaci6n Flnanclera del ISSS y el INPEP, Polftica Econ6mlcaNo.20, Septiembre-Octubre 1993. 
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Una Nueva Politica Social para El Salvador 
Lic. Elsa Lily Caballero Z. - FUNDE 

Diagn6stico: 

En nuestras sociedades, las politicas sociales tienen 
una condici6n estructural de Asistencialismo de 
Estado, por ser sociedades donde la acumulaci6n de 
capital se basa en la exclusi6n social y en la 

acumulaci6n estructural de la pobreza de las 
mayorlas como mecanismo para asegurar la 
transferencia de valor en desventaja. 

Asi, la modernizaci6n del Estado y el desarrollo de 
programas de poltica social tienen una doble 
condici6n: el carcter asistencialista, y lo que la 
poblaci6n (principalmente la organizada) logra 
arrancar de la riqueza social, lo cual no es 
propiamente redistribuci6n social de producto 
nacional, ya que se ha basado fuertemente en el 
aporte externo. 

Todo esto ha Ilevado a una crisis funcional del sistema 
de politica social evidenciado on lo siguiente: 

* 	Desproporcionada burocratizaci6n, tanto la 
burocracia nacional como la internacional. 

* 	Un gasto social sobrecargado en gastos corrientes 
(salarios). 

" Desviaci6n del gasto e inversi6n social hacia las 

capas medias urbanas y determinados grupos del 
6rea rural que hace a la politica social selectiva y 

restrictiva. 

* 	Deficiencia e inoportunidad del gasto social que 

hace que los programas siempre sean de 
emergencia, curativos, reparativos, fragmentados. 

* 	Un ejercicio de programas sociales basado en el 
autoritarismo politico y tecnocr~tico del Estado. 

La reorientaci6n actual de la economia hacia una 
l6gica de exportaci6n como eje fundamental del 
desarrollo, la reducci6n del sector piblico por la via 

de la privatizaci6n, y la aplicaci6n de medidas de 
estabilizaci6n y ajuste en espera del rebalse para 

volcar los esfuerzos hacia el sector social en la 

compensaci6n al ajuste, estfn generando -como era 
previsible- mayores niveles de inequidad. 

Como resultado se tiene el incremento de la 

concentraci6n del ingreso social y la profundizaci6n 
delaexclusi6nsocial, cuyaevidenciaeselincremento 
de la pobreza. Independientemente de las 
metodologfas de medici6n, cuando los porcentajes 

estfn alrededor del 50% o ms, ya no podemos 
concluir que s6lo se trata de un proceso de 
profundizaci6n de la pobreza, sino que estarnos frente 
a un fen6meno de progresiva universalizaci6n de la 
misma, especialmente cuando establecemos las 
relaciones entre la pobreza coyuntural por el ajuste y 
la pobreza estructural por exclusi6n hist6rica. 

En el presente, las variables mas significativas nos 

reflejan una situaci6n socioecon6mica critica para la 
mayoria de la poblaci6n: 

El costo de la canasta de mercado para iunio de 1993 
calcLilado en base al Indice de Precios al Consumidor 
(IPC), dic. 1978, es de c5,298.53, y el costo de esta 

canasta de alimentos es de c3,626.03. El salario 
minimo mensual para la industria y el comercio, 
incluvendo el incremento actual esde 930.00: es decir 

que ni trabaiando todos los miembros de la familia
loran cubrir el costo de la canasta basica. En cuanto 

al empleo, el Gobierno de ARENA ha sido incapaz de 
meiorar las condiciones ocupacionales de la 

poblaci6n, las cifras oficiales dan cuenta de que en el 

perfodo de qobierno del Presidente Cristiani el 
desempleo abierto s6lo se reduio en un 0.4%, 

pasando, seqtn el qobierno, de 8.3 en 1988/1989 a 
7.9 en 1991/1992 (ver Victor Aguilar, "Impacto de la 

Politica de ARENA sobre los Sectores Populares", 
Documento de Trabaio No. 22, FUNDE 1993). 

El ernpleo rural temporal ha continuado decreciendo, 
hasta situarse por debaio del 20% de la PEA aqricola, 
seqn estimaciones preliminares, frente al 60% que 
se enrolaba a principios de los 80 en las actividades 

aqricolas de exportaci6n (verArriola, J. en Coyuntura 
Econ6mica de El Salvador 1992). 
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Los proqramas de cOmpensaci6n social Impulsados 
Dor el goblerno, con el fin de aliviar los impactos del 
aluste sobre la poblaci6n de balos inciresos no han 
sido capaces de melorar las condiciones de vida de 
la poblaci6n salvadoreia, mas sigue mostrando 
indicadores deprimentes: el 47% de la poblaci6n a 
nivel nacional se encuentra en una situaci6n de 
subalimentaci6n deficiente y crftica. Seqn el Banco 
Mundial. la mortalidad infantil Ilega a 53 por cada 
1,000 de los nihos menores de 5 afios, cifra que esta 
por encima del promedio para Am6rica Latina, el cual 
es de 40 por mil. 

El 60% de los nifios padece de subalimentaci6n y el 
30% de la poblaci6n infantil, a nivel nacional, padece 
de retardo en el crecimiento. 

El costo de vida se increment6 por el lado de los 
bienes de consumo popular. Al elimi, ": el control de 
m~s de 200 productos de la canasta b)sica, v con la 
aplicaci6n del IVA, los nroductos de la canasta bsica 
fueronaravados con el 10%. 

Los incrementos realizados en las tarifas de los 
servicios: transporte, enerqfa el(ctrica y aqua, han 
ocasionado un fuerte impacto en los escasos 
inaresos de los trabaadores. 

Mientras se auitan subsidios destinados a los 
sectores de ms baos inqresos, se sique subsidiando 
a los sectores con m~s altos inqresos. Al respecto 
tenemos aue las devoluciones por exportaci6naue el 
oresupuesto de la naci6n de 1993 alcanzan 100 
millones de colones, y los 45 d6ares por quintal 
entrepado a los cafetaleros. (ver Vctor Aguilar, 
"Impacto de la Politica de ARENA sobre los Sectores 
populares", Documento de Trabalo No. 22, FUNDE 
1993). 

Principios: 

Nuevo rol de la politica social 

El nuevo rol de la polftica social en su potencial de 
crear un nuevo orden social y fortalecer las nuevas 
formas de integrac6n de la sociedad, pasa por: lasostenibilidad del bienestar social, Iaacci6n social del 
Estado yila organizaci6nl6n ial. 

1. La sostenibilidad del bienestar social 

Se trata de la sostenibilidad de una propuesta de 
polftica social tanto en los recursos a destinarse para 
los programas de polftica social, como la 
sostenibilidad de los resultados en el blenestar de la 
poblaci6n. 

Ello significa que no podemos hablar de una politica 
social aislada de las polfticas econ6micas, como 
tampoco de un modelo de desarrollo del pals que 
privilegie una sola opci6n, como es el casodel modelo 
agroexportador como base del crecimiento 
econ6mico, excluyendo o minimizando las 
posibilidades del crecimiento econ6mico en base al 
mercado interno. 

La pol'tica social debe ser un soporte del sector social 
de la economfa (cooperativas, pequefia y micro 
erpresa, bancos comunales, etc.) que se caracteriza 
por ser una producci6n para la vida, pero que en este 
momento est6 marcada por la defensa del derecho a 
la subsistencia. La producci6n de la vida como 
objetivo de un modelo econ6mico no es incompatible 
con las relaciones de mercado. El prop6sito apunta a 
una racionalidad econ6mica que garantice la 
reproducci6n humana y de la naturaleza, y que las 
relaciones mercantiles se den bajo igualdad de 
oportunidades, para Io cual es necesario el Estado 
como agente regulador de las relaciones sociales que 
se establecen entre grupos particulares de intereses. 

Entre los contenidos estrat6gicos de polftica social a 
considerar tenemos: la democratizaci6n de la politica 
social; la participaci6n equitativa de los diversos 
actores sociopolfticos; el respeto y consideraci6n 
estrat6gica y program~tica de las diferenclas 
econ6micas, sociales, 6tnicas, etarias y de g6nero; y 
su articulaci6n orgnica a un proceso global de 
trasformaci6n de la sociedad; con la finalidad depotenciar las capacidades humanas (hoy 
despotenciadas) para la participac16n sin desventajas 
en el mercado. 

Hasta el mnomenta Ia pr,:ctica de accibn social del 
Estado se ha centrado en medidascurativas reparativas ysobre los d~ficit sociales, para la 
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organizaci6n do planes de gobierno, programas y 
planes operativos. 

La funci6n social del Estado es buscar la 

reconstrucci6ndela sociedad ensuintegralidad, para 
lograr la integraci6n econ6mica y social, 
reconociendoal Estado como el actor politico-social 
con capacidad de universalizar las funciones de 
defensa de la vida humana y la vida natural. 

El restablecimiento y reforzamiento del orden social 
significa la reconstituci6n de la sociedad civil V la 
reconstrucci6n democr~tica del Estado. El Estado, 

coma el regulador de las distorsiones que el mercado 
provoca en la poblacion y en la naturaleza, al ser 
factor de integraci6n y cohesi6n social, tiene el 
espacio politico para ejercer las funciones que 
garanticen la construcci6n y consolidaci6n de la 
nueva sociedad. 

Par ello, el Estado tiene coma funci6n la promoci6n 
de la sociedad civil y la planificaci6n econ6mica. La 
primera se enmarca en el sentido de garantizar el 
ejercicio ciudadano con derecho a la reivindicaci6n, 
a la protesta, a la proposici6n; pero tambi6n con 
derecho a la sobrevivencia, lo que Ilamarfamos: la 
funci6n del Estado como garante de la democracia 
social, [a democracia econ6mica y la democracia 
politica, sin reducirla a las formalidades electorales. 

Y la segunda -la planificaci6n econ6mica- no significa 
necesariamente la intervenci6n del Estado en el 
mercado, sino la promoci6n de un desarrollo 
econ6mico y social capaz de asegurar la integraci6n 
de toda la poblaci6n y su compatibilidad con la 

naturaleza. Hay que construir procesos de 

democratizaci6n dentro del Estado y dentro de la 
comunidad, porque la problem~tica que aborda 
requiere de acciones colectivas desde Iopolitico, Io 

civil y Iot~cnico-profesional. 

Ello significa la reconstituci6n de la sociedad civil 
fragmentada, excluida y con un sobrepeso de la 
pobreza estructural, y el fortalecimiento mismo del 
Estado coma factor de cohesi6n e integraci6n de la 

naci6n. 

Recuperar el papel del Estado en la inversi6n social 
para el potenciamiento de las capacidades humanas 

es consecuente con el proceso de reconstrucci6n de 
una sociedad civil, la cual tiene las condiciones 
materiales y espirituales de participacion sin 
desventaja, ylaconstrucci6ndeunEstadofuerte, con 
capacidad y mecanismos de integraci6n de la 

diversidad. Para ello, el Estado debe desarrollar un rol 
social de recuperacion, fortalecimiento y 
potenciamiento de las capacidades existentes entre 
la poblaci6n hasta hay excluida. 

Es necesario considerar al Estado en sus diferentes 
niveles de administraci6n, con el objeto de hacer una 
efectiva y eficiente distribucian de competencias y 
funciones entre los distintos niveles de poder: 
nacional, sectorial, departarnental y local. 

En el nivel de competencias del municipio habr, que 
hacer enfasis en el papel de regulador y control de la 
calidad de los servicios a nivel local, y las 
posibilidades de desarrollo de procesos de 
autogesti6n enmarcados en lineamientos generales 
de politica social, para no reproducir las disparidades 
y heterogeneidad en el desarrollo local. 

3. La organizaci6n social 

Las politicas sociales se han centrado tanto en las 
carencias materiales como en las deficiencias fisicas 
y sociales, que presentan coma caracteristicas de 
vida las grandes mayorias de la poblaci6n. Es 

necesario recuperar y potenciar las capacidades 
desarrolladas par los conjuntos de familias que 
construyen los procesos de organizaci6n social para 
acceder a los bienes y servicios necesarios para vivir, 
paradefenderlavidaypararecuperarel podersocial. 

Solamente potenciando las capacidades 
(econ6micas, sociales, participativas) existentesen la 
poblaci6n misma es posible lograr el desarrollo social 

para que la poblaci6n cuente con las condiciones 
necesarias para el ejercicio de la ciudadanla, y a la 
vez fortalezca la sociedad civil. 

El desarrollo humano y la inversi6n social son los 
medios para lograr el ejercicio de la ciudadanfa. En 
este sentido, otro objetivo de la politica social es 
construir la democracia social yvelar par que la gente 
tenga acceso garantizado y de calidad a los servicios 
de apoyo que requiere para ejercer su ciudadanfa. 
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Con este objetivo de la polftica social se est6 
construyendo y fortal.clendc Iasociedad civil. 

En este sentido, es; precisa la recuperaci6n de las 
potencialidades existentes para la propuesta de 
polftica social, la organizaci6n y movilizaci6n social, 
ya que tener como punto de partida s6lo los d6ficit 
materiales es minimizar el potenclal de la 
organizaci6n ymovilizaci6n social yecon6micade los 
nuevos actores de este proceso. 

La autonoma de [a organizaci6n y movilizaci6n social 
es la mejor garantia del buen aprovechamiento de la 
inversi6n social. El papel de cooptaci6n o 
aniquilamiento politico que ha asumido el Estado 
frente a las organizaciones sociales es lo que lo ha 
Ilevado, en parte, a ejecutar el gasto social de 
legitimacl6n a costa de ia inversi6n social. Cuando [a 
diversidad de actores sociales participa con 
autonomfa es el momento en que 6stos tienen [a
capacidad de colocar sus demandas en la agenda
social y de desarrollar la capacidad de gesti6n. 

El concepto alternativo de politica social parte de la 
necesidad de potenciar las capacidades de 
participaci6n de los que viven en la pobreza, para que
camblen sus oportunidades en el mercado y las 
relaciones del mismo. La polftica social debe Ilevarlos 
a alcanzar niveles de negociaci6n aceptables en las 
transferencas de mercado, y de esta manera vivir con 
dignidad y no seguir haciendo trasferencias 
desventajosas del producto de su trabajo, 
reproduciendo asf su pobreza. 

Propucstas: 

En el nivel de Enfoque: 

1. 	 Lacondici6ndenoexclusi6ncomoprinciplode 
la Polftica Social, Ileva a la necesidad de eliminar 
los prejuicios y estereotipos de una opci6n 
6nica de desarrollo para tener la capacidad de 
integrar las diferencias convertidas en situaci6n 
de Inferioridad, como lo son las 
discriminaciones de clase, de g~nero, de etnia 
y de edad. 

2. 	 Es preciso redefinir el papel de los actores 
sociales que protagonizan la construcci6n de la 

politica social y la parl.clpaci6n desde la 
construcci6n de la agenda social hasta la 
operacionalizacl6n de la lnversl6n. 

3. 	 Para el potenclamiento de las capacidades 
humanas se requierede un proceso yestructura 
de polftica social que se construya en un doble 
procesointeractivo:desdeabajoydesdearriba. 
La unidireccionalidad en cualquier sentido 
tambi6n puede reproducir la exclusi6n; sin 
embargo, la presencia activa de [a base social 
es imperiosa, ya que la nc participaci6n de la 
poblaci6n ha sido la principal exclusi6n de la 
politica social tradicional. 

4. 	 La base social debe participar en Igualdad de 
condiciones, y no s6lo utilizarse como mano de 
obra barata o gratuita para la ejecuci6n de 
obras, eliminando asf la pseudo participaci6n. 
Se deben garantizar los mecanismos de 
participaci6n, para que en la construcci6n de la 
agenda social est6 presente la diversidad. 

5. 	 Es necesario contrarrestar la fuerte tendencia 
de domesticaci6n y pasividad en la poblaci6n, 
puesto que sirve de justificaci6n para el car~cter 
reparativo y asistencialista que hasta ahora ha 
mantenido la polrtica social. 

6. 	 Otra caracterfstica, no menos importante, es 
unapolfticasocialt~cnicamentebienorientada. 
Lo t6cnico tiene que estar al servicio de las 
soluciones a los problemas en vez de 
prevalecer como norma por encima de las 
aspiraciones de Ia gente. En este esfuerzo es 
importante el concurso y coordinaci6n que se 
debe lograr entre el Estado, la comunidad y un 
nuevo agente que ha podido Ilevar a cabo 
experiencias de micro intervenci6n: las 
organizaciones no gubernamentales (ONG). 

7. 	 En el proceso de eliminaci6n del autoritarismo 
deE elpro eso de e nima ci l a o smo 

de Estado, estos organismos especializados en 
unadiversidaddereas, comolosonlasONG 
tienen un papel de intermediacl6n 
tcnico-profesional importante. 

8. 	 Los hogares populares en espacios 
determinados (asentamientos humanos), 
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manifliestan e! cuadro de las necesidades 
totales lnrjatisfechas, y enfrentan la 

sobrevivencia articulando estrategias que 

combinan el trabajo familiar y el trabajo 
comunal; a la vez utilizan los serviclos a que 
tienen acceso, ya sean piblicos o privados. Ese 
tejido social de sobrevivencia hayque reforzarlo 
y potenclarlo, pues 6sta es una de las tareas de 
la polftica social. 

El hogar como din~mica de trabajo, 
necesidades e interacci6n humana, es el punto 
de Ilegada de la politica social, con el objetivo 

de Iograr las capacidades necesarias para la 

producci6n de la vida sin desventajas 
estructurales. 

En el nivel programrtico: 

Por la situaci6n crftica de los servicios sociales en El 

Salvador, es imprescindible que el pr6ximo gobierno 

asuma dos tareas fundamentales y paralelas: un Plan 
de Emergencia Social y un Plan Nacional de 

Desarrollo Social. Ello s6lo es posible a partir de una 

programaci6n especial contenida en un plan de 

emergencia como programa de gobierno, por un 

lado, que no se vea obstaculizada por las 
regularidades propias del sistema social; por el otro 

lado, se deben impulsar las respectivas reformas a 

efectcs de cambiar radicalmente el sistema, para 

lograr sostenibilidad de resultados y eficiencia. A 

continuaci6n presentamos estas propuestas de 

manera esquem6tica: 

I. PLAN DE EMERGENCIA SOCIAL 
(Recuperaci6n de Dafos en el Bienestar Social) 

* 	Campahas sanitarlas sobre morbilidad por 

enfermedades del medio ambiente, respiratorias, 
intestinales, inmunizaci6n, rehidrataci6n oral; 
focalizando al grupo de mayor riesgo: los nifios. 

* 	Saneamiento aribiental en las zonas de alta 

vulnerabilldad, Areas urbanas y rurales. 

* 	Salud mental, con nfasis en la educaci6n. 

* 	Recuperaci6n nutricional. 

* 	Atenci6n ginecol6gica y de prevencl6n de cAncer 

a mujeres. 

* 	Plan de organizaci6n social para la prevencl6n en 

salud. 

* 	Campafia de control de medicamentos. 

* 	 Plan Nacional y local de educaci6n en salud. 

* 	 Legalizaci6n detierras en asentamientos ilegales y 

reubicaci6n. 

* 	 Campaa de Alfabetizaci6n Nacional. 

* 	 Ampliaci6n de cobertura de educaci6n parvularia y 

b~sica. 

* 	 Programas de atenci6n integral a nihos en alto 

riesgo (por abandono, nifios en la calle, 
maltratados, etc). 

* 	 Programas de atenci6n a la juventud en riesgo. 

* 	 CampaFia nacional contra la violencia dom6stica. 

II.PLAN NACIONAL DE DESARROLLO SOCIAL 
(Sostenibilidad del desarrollo social) 

Concertacl6n y pacto social-polftico para una polftica social de largo alcance. 
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SECTOR SALUD
 

* 	Formacl6n del Consejo Naclonal de Salud. * 	 Desarrollo y fomento de la metodologa de 
SILOS para garantizar la extensi6n de la

* 	Concertacl6n con el sistema privado comercial y cobertura, de la eficiencia, de la eficacia, y de 
privado social, para racionalizar el uso de las las estructuras de participaci6n ciudadana y 
capacidades instaladas. de los Consejos Municipales. 

* 	Regulacl6n y control de calidad de los servicios Concertar criterios para una politica de 
privados de salud. subsidios y autogesti6n en salud. 

* 	Control de medicamentos y uso de qurmicos en La focalizaci6n del gasto e inversi6n debe 
base a las normas de la Organizaci6n regirse por un sistema de planificaci6n
Panamericana para la Salud (OPS) y las definidas nacional y local en base al mapa de 
por los ministerios responsables en Estados vulnerabilidad de hogares y asentamientos 
Unidos. humanos. 

* 	Aplicaci6n del C6digo de Salud. Unificaci6n del sistema de salud piblica, en 

* 	Organizar el Sistema Nacional de 
base a la reorganizaci6n de funciones yVigilancia servicios de las distintas entidades piblicas 

Epidemiol6gica. que dan servicios de salud (MSPAS, ANDA, 
CEL, ANTEL, Bienestar Magisterial,

* 	Reformas al sistema de salud: Universidad Nacional, ISSS, separando del 
ISSS los servicios de vejez, invalidez, muerte).

* 	 Descentralizaci6n y eesconcentraci6n del
 
sector piblico. 
 Traspaso del servicio de sanidad militar al 

MSPAS. 

VIVIENDA Y SERVICIOS BASICOS 

* Programa Municipal de tierrasy regulaci6n del uso. * Programas de servicios bdsicos y Saneamiento 

Ambiental.* 	Programa de cr6ditos blandos para vivienda
 

popular.
 

SECTOR EDUCACION 

* 	 Regulaci6n y control de la educaci6n privada. * 	 Desarrolloyevaluacl6ndeexperienciaspiloto: 

EDUCO, Sistema Popular de Educaci6n.* 	Reforma educativa piblica: 
* 	 Revisi6n de contenidos y metodologfa de la 

* 	 Ampliaci6n de cobertura del nivel parvularlo y educaci6n formal. 

blsico. 

:::::::: :::: : .:... ... .. ... ... ... ..;:. . .::........ ... .. ... ... .•....
:::::::: . . .*...... . . . . ....
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" Inc,,poraci6n de nuevas 6reas temticas al * Revisar papel de la Universidad de El Salvador 

el proceso de reconstrucci6n social,curriculo: medio ambiente, derechos en 


humanos, derechos de la mujer econ6mica, politica y cultural de El Salvador.
 

" Revisl6n y reformas a la educaci6n vocacional, * La autonomra universitaria. 

innovaciOn curricular en opciones 
* Reforma curricular.tecnol6gicas y temticas: medio ambiente, 


electr6nica.
 
* Bienestar Estudiantil. 

Reforma Universitaria: 
* Autogesti6n de servicios universitarios. 
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Una propuesta de Reforma a la Seguridad Social en El Salvador
 
Dr. Ricardo C6rdova M. - FUNDAUNGO
 

En coincidencla con la profunda crisis econ6mica de 
Am6rica Latina desde comienzos de los ahios 
ochentas, los sistemas de seguridad social han 
mostrado diferentes tipos de problemas, 
dependiendo del momento en que comenzaron con 
los programas de seguridad social. Los paises 
pioneros son aquellos en los que el sistema de 
seguridad social apareci6 en las dcadas de 1920 y
1930 y evolucion6 de una rnanera estratificada y 
gradual, bajo la influencia de grupos de presi6n o por 
iniciativa del Estado. En este grupo tenemos los casos 
de Chile, Uruguay, Argentina y Brasil. Los paises 
intermedios vieron aparecer sus sistemas de 
seguridad social en las d6cadas de 1940 y 1950. En 
este grupo se encuentran M6xico, Venezuela, Costa 
Rica, Ecuador y otros parses mas. Finalmente, 
tenemos los paises tardios, que representan el 59% 
del total de la regi6n y sus sistemas fueron los 6ltimos 
en aparecer. Este es el caso de todos los paises 
Centroar.ericanos, con la excepci6n de Costa Rica y
Panam6, cuyos sistemas de seguridad social 
aparecieron en la d.cada de 1950 y 1960; y en este 
grupo no se Ilega a cubrir el 15% de la poblaci6n 
(Mesa-Lago, 1991b). 

En t6rminos generales puede afirmarse que los 
sistemas de seguridad social en Arn6rica Latina 
presentan problemas de distinta naturaleza: 
deficiencias estructurales, desequilibrios financieros, 
ineficiencia administrativa, que se han expresado ern 
una disminuci6n de la calidad y la cobertura de los 
servicios. La mayoria de los analistas coinciden en 
sealar cuatro problemas de la seguridad social en 
Latinoamerica: a) Prestaciones generosas; b) 
Elevados gastos administativos; c) Dficit, por que 
los ingresos se redujeron y los gastos aumentaron; y 
d) la ineficiencia de la administraci6n hospitalaria 
(Mesa Lago, 1993a, 1991a, 1991b, 1989). 

Por lo antes mencionado e., que en los 6ltimos afios 
se ha ablerto un debate importante en torno a las 
propuestas de reforma. El debate no es sobre si 

deben o no reformarse los sistemas de reguridad
social, sino sobre los contenidos y propuestas de 
reforma. La crisis de la seguridad social de los a'-os 
ochenta abri6 el camino a reformas de diferen:3s 
tipos. En esta oportunidad quiero comentar 
Lnicamente sobre las reformas emprendidas en los 
programas de pensiones. 

Es falso que el dilema que enfrentan nuestras 
sociedades sea el de continuar con la crisis del 
sistema ptiblico de seguridad social o la privatizaci6n, 
present~ndose al modelo chileno como el modelo a 
seguir. 11/ Frenteaestemaniqueismo, esimportante 
destacar que el futuro de la reforma a la seguridad 
social en Arn6rica Latina va en otra direcci6n: 
sistemas p~blicos reformados de car~cter obligatorio 
y la necesidad de generar el marco para la 
participaci6n del sector privado con sistemas 
complementarios de pensiones (Mesa-Lago 1993b, 
1993c). La via de la reforma a los sistemas de 
seguridad social son los programas mixtos, tal y 
como ha ocurrido recientemente en Colombia y 
Argentina. 

Antes de pasar a presentar el marco general de 
nuestra propuesta de reforina para el caso de El 
Salvador, es importante sefialar algunas 
caracteristicas de nuestro sistema. Mas alla del 
incipiente interes en nuestro pais por la tematica de la 
seguridad social, de la falta de inforrnaci6n 
actualizada y confiable, de la ausencia de estudios 
serios; quisiera referirme en esta oportunidad a siete 
problemas centrales que deben ser tomados en 
cuenta al momento de debatir sobre el 
funcionamiento de la seguridad social en nuestro pafs 
y las alternativas de reforma. A momento de revisar 
la problematica que enfrenta la seguridad social en 
nuestro pals, es importante tener presente los tres 
principios basicos que le dieron origen a los sistemas 
de seguridad social: solidaridad, equidad y 
universalldad. Los siete problemas son: 

11/ Respecto de las posibilidades yconveniencia de reproducirel modelo chilcno cn Arnrica Latina, vrdase: Gillion y Bonilla (1992) yMesa-Lago
(1993b). 
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1. La cobertura. 

De acuerdo con los datos del BID, la cobertura de la 

poblacl6n econ6micamente activa por parte de la 
seguridad social en el caso de El Salvador 
hist6ricamente ha sido la siguiente: el 4.4% para 1960, 
el 8.4% para 1970, y el 11.6% para 1980. La cobertura 
respecto de la poblaci6n total era del 6.2% para 1980. 

La cobertura de El Salvador en relaci6n con la 

Poblaci6n Econ6micamente Activa para 1980 es 
conjuntamente con Repblica Dominicana, la ms 
baja en toda Am6rica Latina. 

Los datos del ISSS para 1991 no han variado mucho 
en relaci6n a 1980. Se cubre el113.86% de la poblaci6n 
econ6micamente activa, y el 4.70% de la poblaci6n 
total. 

En sfntesis, se puede afirmar que un problema central 
de la seguridad social en El Salvador es la baja 
cobertura poblacional del mismo. En [a actualidad el 
seguro social cubre entre el 11% y 14% de la 

poblaci6n econ6micamente activa, dependiendo de 
las fuentes, y entre el 5% y 7% de la poblaci6n total. 
Si leagregamos lacobertura del INPEP,tenemos que 

ambos sistemas cubren alrededor del 20% de la 

poblaci6n econ6micamente activa. 

Pero no s6lo hay una cobertura bastante limitada, sino 

que adems cubre bsicamente el sector formal de la 

economfa, que se concentra en la capital y las 
principales ciudades. N6tese que el 71.1% de los 
cotizantes del ISSS corresponden al 6rea 
meo i,'itina. 

El problprr,.4 central es por lo tanto, la necesidad de 

extender la cobertura, lo cual implica entender qu6 
sectores se han dejado fuera y por qu6. B,sicamente, 

se ha dejado fuera a: trabajadores agricolas; los que 
trabajan para un familiar sin recibir remuneraci6n; el 

sector informal, y particularmentelosquetrabajan por 
cuenta propia; y los desempleados. 

Este problema es grave y complejo, por lo que debe 
reconocerse la imposibilidad de ampliar la cobertura 
utilizando el mismo modelo de seguridad social de 
tipo Bismarckiano. En el caso Europeo este modelo 

ha sido exitoso porque la mayor parte de la fuerza 
laboral se compone de trabajadores asalariados 
urbanos, mientras que la mayoria de la fuerza laboral 
en buena parte de Latinoam6rica estA compuesta por 
trabajadores agricolas, trabajadores por cuenta 
propia y familiares no pagados. En America Latina el 

trabajador independiente generalmente no puede 
pagar su propia contribuci6n m~s la asignada al 

empleador; mientras que el trabajador agricola, 
disperso y a menudo migratorio, tiene bajos ingresos 
y, a veces, tampoco tiene empleador o cambla de 
empleador con frecuencia; y el desempleado no tiene 
como pagar las cotizaciones (Mesa-Lago, 1991a y 
1991 b). 

En ei Cuadro No. 1 utiliz6 los datos de la encuesta de 

hogares de MIPLAN, para explorar la cobertura del 
sistema de seguridad social, segn las distintas 
categorias ocupacionales en el 6rea metropolitana de 
San Salvador. Estos datos, dejan fuera del an~lisis a 
los sectores campesino y desempleado. Quisiera 
resaltar cinco elementos que se desprenden de este 
cuadro y que coinciden con lo que nos dice la teorla 
respecto de los sectores exclufdos de la seguridad 
social. En primer lugar, de las 191,848 personas 
cubiertas, la inmensa mayoria (176,108) 

corresponden con los asalariados permanentes, y un 
pequefio grupo pertenece a los asalariados 
temporales (12,808). En segundo lugar, de las 
personas cubiertas, la inmensa mayoria se ubican en 

el sector formal de la economia (184,508); y la mayorfa 
de los exclufdos se ubican en el sector informal de la 
economfa (157,776). En el sector informal, 
Onicamente 7,340 personas est~n cubiertas. Entercer 
lugar, se pueden sehialar las siguientes ocupaciones 
como las de mayor exclusi6n de los sistemas de 
seguridad social: Ins que trabajan por cuenta propia 
(99,616) y los que trabajan para un familiar no 
remunerado (20,916). Estos dos grupos est~n 

totalmente descubiertos. En cuarto lugar, quisiera 
destacar el caso de los asalariados permanentes, que 

si bien la mayoria est~n cubiertos, hay 29,700 no 
cubiertos; y en el caso de los asalariados temporales, 
si bien hay 12,808 cubiertos, pr.cticamente cuatro 
veces m6s estdn descubiertos (50,424). Por 61timo, 

quisiera destacar que incluso los que han sido 
ubicados en la categoria de"patrono" (14,064), la gran 
mayorla tampoco estAn cubiertos (11,132). 
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Cuadro No. 1

Ocupados por sector de ocupaci6n y condici6n de coberturm por algun sistema
 

de pensi6n o seguridad social, segfin categoria ocupacional.
 
Area Metropolitana
 

Categorfa SECTOR DE oCUPACION Y CONDICI(N DE COBERTURA
Ocupacional TOTAL SECTOR FORMAL SECTOR INFORMAL 

Total Cubierto No. Cub. Total Cubierto No. Cub. Total Cubierto No. Cub.
Total 403,636 191,848 211,788 238,520 184,508 512 165,116 7,340 157,776

Patrono 14,004 2,932 11132 6,412 2184 4,228 71652 748 6,904
Cuenta Propia 99 616 ----- 99.616Familiar noI 3,838 ----- 3,838 95,778 ----- 95,778 
Rmunerado 20,916 ----- 20,916 4,688 ----- 4,688 16,228 -----Asalariado 16,228 

Permancnte 205,808 176,108 29,700 188,368 170,524 17,844 17,440Asalariado 5,584 11,856 
Tenmporal 63,232 12,808 50,424 35,214 11,800 23,414 28,018 1,008 27,010 
Servicio 
Dom6stico 

Aprendiz 
 - - -

FUENTE: Ministerio de Planificaci6n. Encuesta de Hogares de Prop6sitos Moltiples, 1990-1991 

2. El costo de [a seguridad social. directa: todos nosotros, por la via de precios o 

impuestos.
En el caso de El Salvador, el 25.07% del total de los
 
ingresos del ISSS provienen de cotizaciones de los Y si vamos mas 
all con este an~lisis, se puede
trabajadores. Es decir, prdcticamente el 75% de los entender sus repercusiones en el campo de la 
costos de la seguridad social proviene de otras equidad, pero tendrfamos que aceptar: 
fuentes que no son las cotizaciones de los 
trabajadores. El 63.58% corresponde a los patronos, Primero, que el seguro social cubre tnicamente 
incluyendo en esta categorfa al Estado como entre el 11% y 14% de la poblaci6n

empleador 
 econ6micamente activa, y entre el 5%y 7% de la 

poblaci6n total. 
Este aspecto merece ser comentado en mayor 
amplitud, pues tiene repercusiones en t6rminos de la Segundo, que los asegurados (inicamente
equidad buscada en nuestra sociedad. El hecho de cubren el 25% de los costos que generan sus 
que la mayor parte de los ingresos proviene de la prestaciones.
 
contribuci6n del empleador y del aporte estatal, Tercero, que por lo tanto, es el restante 86-89%

puede tener un efecto regresivo en la distribuci6n del de a poblaci6n econ6micamente activa o el
 
ingreso. Una pregunta clave es iqui6n paga 
 93-95% de la poblaci6n total, que no tiene 
realmente la contribuci6n del empleador? Vale decir, seguro social, es el que financia a los que sf 
4,de d6nde sale ese 63.58% de los costos de la tienen seguro social, por la via de los precios que
seguridad social que son pagados por los pagamos como consumidores o como 
empleadores? En mi opini6n, la respuesta es clara y impuestos. 

L
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3. La Ineficiencia administrativa. 

Otro problema importante son los altos costos 

admlnistrativos del seguro social. En 1991, los gastos 

de administraci6n por cada col6n otorgado en 

prestaciones fueron de 21 centavos. En ese mismo 

aio, los gastos de administraci6n en relaci6n con los 

gastos totales representan el 17%, lo cual evidencia 
los enormes gastos administrativos en relaci6n con el 

caso de los parses desarrollados, cuyos gastos 
administrativos oscilan entre el 2 y 4%. 

Con base en los datos del BID se puede afirmar que 

los gastos de seguridad social en El Salvador como 
porcentaje del PIB para 1980 era del 1.3%. Tomando 

esto como base, para alcanzar el 100% de la 

cobertura se requeriria del 21% del PIB. Lo cual 

implica decir que la universalizaci6n de !a cobertura 
en este pars no puede alcanzarse con los actuales 

niveles de prestaciones y gastos administrativos. 

4. Equidad. 

Ms complejo se vuelve este problema al considerar 
la situaci6n de pobreza en que viven importantes 

sectores de Iapoblaci6n. La poblaci6n por debajo de 

la lInea de pobreza por lo general no est, protegida 
por el seguro social, debido a que los pobres no est~n 

integrados al sector formal de la economia. 

Por otra parte, se ha planteado como la cobertura, el 

financiamiento y las prestaciones de la seguridad 
social, pueden tener un impacto progresivo, neutro o 
regresivo en la distribuci6n del ingreso. 

En el caso de El Salvador, es evidente la baja 

cobertura poblacional; y al analizar el financiamiento 
de la seguridad social, se observa c6mo la poblaci6n 
no asegurada (incluyendo el grupo de mAs bajos 

Ingresos) estA financiando la mayor parte de las 
prestaciones de los asegurados por la via de precios 
e impuestos. 

Adem~s, tenemos el hecho de que la contribuci6n 
salarial ne,adel aseguradotiene untope, porloque, 
proporcianalmente, el que gana ms contribuye 
menos. 

Si bien es cierto que faltan estudios para ver en el casv 

de El Salvador, cul es el impacto de la seguridad 

social en la distribuci6n del ingreso, los datos que 

hemos analizado muestran tendencias o elementos 

regresivos de la seguridad social en la distribuci6n del 

ingreso. Lo cual reafirma la necesidad de una reforma 

en profundidad del actual sistema de seguridad social 

en el pars. 

5. Rentabilidad de la reservas. 

Por la falta de informaci6n, es difrcil el poder evaluar 

la rentabilidad de las reservas en el caso del ISSS. En 

el caso del INPEP Chavarrfa (1994) plantea que en el 

periodo 1983-1992 "la tasa de rendimiento real del 

patrimonio del INPEP fue negativa ya que la tasa de 

inflaci6n super6 en todos esos ahios a las tasas de 

rendimiento nominal. "En este sentido, es evidente 
que debe modificarse el marco que regula las 

opciones de inversi6n de las reservas t6cnicas, a 

efectos de poder aumentar la rentabilidad de las 

mismas. La estrechez misma del mercado financiero 
y de valores es un problema que debe de ser tomado 
en cuenta. 

6. Evasi6n y mora de los patronos. 

De acuerdo con datos de FUSADES, en la actualidad 
aparecen registrados unos 10,896 patronos, que 
representan apenas el 18% del total de empresas 

existentes en tres scctores bAsicos de la economfa 
(Cruz, 1989). Y otro problema importante es la mora 

que algunos patronos tienen con el ISSS. 

7. El papel del Estado. 

La participaci6n misma del Estado en el esquema de 

seguridad social debe ser discutida ms a fondo, por 
el mismo rot marginal que estA jugando en la 

actualidad. En el regimen de salud, de acuerdo con la 

nueva ley aprobada por la Asamblea Legislativa en 
abril de 1993, el Estado aporta 6nicamente cinco 
millones de colones anuales, lo cual representa 

menos del 1%de los ingresos delISSS durante el aio 

de 1991. Aderns de una participaci6n casi 
insignificante, tenemos que la mora del Estado es de 

alrededor de 240-280 millones de colones. Con estos 

niveles de contribuci6n y la mora existente, poco 
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podr6 hacer el estado, como la instituci6n rectora, 
para asegurar la seguridad social en nuestro pals. 

El marco general de a propuesta de refrma 

En el corto plazo, se vuelve necesario el atacar tres 
problemas b~sicos: incrementar las pensiones 
minimas; resolver los desequilibrios financieros; y 
reducir los gastos administrativos. A mediano plazo, 
proponemos unificar y uniformar los distintos 
sistemas de pensiones existentes en el pals, para 
poder crear un sistema mixto (piblico y privado) de 
seguridad social. Un sistema piblico reformado 
obligatorio, basado en el r6gimen de reparto que 
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proporcionar6 una pensi6n uniforme bsica. Y el 
introducir un plan privado de capitalizaci6n opcional 
que proporcionard pensiones complementarias. 

De las opciones posibles, el sistema mixto es el mcis 

acorde con la realidad econ6mica, social y politica de 
nuestro pais. Una soluci6n razonable no es s61o de 
n,turaleza tecnica sino que adems demanda un 
consenso de los sectores involucrados: los dirigentes 
de los partidos politicos, los lideres sindicales, los 
empleadores, los asegurados y los empleados del 
ISSS-INPEP Es importante el crear el consenso 
necesario para implementar esta reforma, a efectos 
de garantizar su viabilidad. 
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La Reforma del Sector Salud
 
Uc. Carlos Mauricio L6pez - FUNDAUNGO
 

De las preguntas planteadas en el gul6n de discusi6n 
para la tentica social, hemos crefdo conveniente 
retomar dos de ellas: 

1-) ,Qu6 hacer en el sector salud, dados los 
problemas que los distintos diagn6sticos 
sefialan? 

2-) ,Cu6l debe de ser la intervenci6n estatal en 
cada nivel de atencl6n? Y ,c6mo pueden 
aumentar los ciudadanos su participaci6n en la 
gesti6n de los programas de salud? 

En nuestra opini6n, debe plantearse [a extensi6n de 
los Servicios de Salud en El Salvador, a partir del 
cumplimiento de dos enunciados de politicas 
contempladas en el Plan de Salud 1991-1994, las 
cuales establecen: 

A) Promover el acceso universal a los servicios de 
salud, otorgados con equidad ycalidad; B) Mejorar la 
capacidad de respuesta del sistema de salud para 
atender a las necesidades de la poblaci6n, 
concentrando los esfuerzos en el sector de extrema 
pobreza (12/), utilizando para ello los programas 
bfsicos del Area de salud, en los cuales debe 
involucrarse a la comunidad como agente activo del 
cambio. Se propugna por una reestructuraci6n del 
sector salud que ponga las bases para que en un 
futuro pr6ximo se cree un "SISTEMA NACIONAL DE 
SALUD" acorde a las nuevas exigencias de la 
socledad salvadoreia. 

Estamos en presencia del agotamiento del actual 
Sistema de Atenci6n en Salud, el cual, pretende 
mejorar las condiciones higi6nicas de la poblaci6n 
por medio del desarrollo de una diversidad de niveles 
asistenciales constituidos en forma piramidal, que van 
desde el nivel mis simple (Dispensario de Salud) 
hasta el nivel mis complejo (Hospital General o de 
Base),sistemaqueapesardesudesarrolloorginico, 
no ha logrado satisfacer las demandas de grandes 

contingentes de poblaci6n, especialmente de zonas 
rurales y urbanas marginales. 

Con el correr del tiempo el sistema presenta costos 
crecientes de operaciones por concepto de gastos 
administrativos, costos en materiales y suministros, 
ademfs de una costosa tecnologfa, asi como de un 
crecimiento horizontal del aparato burocrftico. El 
panorama que anteriormente se ha esbozado sefiala 
lo ineficaz que resulta el mantener un Sistema de 
Salud cada vez mis caro econ6micamente y cada vez 
mis incapaz de resolver los problemas mis urgentes 
de salud de la poblaci6n. 

Sin embargo, no se propone desmantelar al actual 
sistema de salud, sino mis bien, reorientar su 6nfasis 
hacia Io preventivo y mejorar sus mecanismos de 
coordinaci6n con otras instituciones que conforman 
el sector salud. 

En vista de que existe una diversidad de modelos de 
atenci6n en salud asi como valiosas experiencias en 
otras latitudes en cuanto a su aplicaci6n, se hace 
necesario proponer "soluciones nuevas a viejos 
problemas", para lo cual la implementaci6n de la 
Medicina Comunitaria y [a extensi6n del Seguro 
Social a otros grupos poblacionales, se nos presentan 
como piedras angulares para la construcci6n de una 
sociedad mis justa, igualitaria y participativa. 

No fue casual que en 1972, la Tercera Reuni6n de 
Ministros de Salud, plantearan como polftica 
continental Ia"Extensi6n de Cobertura", que se apoya 
en la estrategia de la Atenci6n Primaria con 
participaci6n de la comunidad. La inquietud de los 
ministros de salud deberi entenderse dentro de un 
marco analitico amplio que reconozca el problema de 
la salud desde un enfoque multicausal, as( como su 
concatenaci6n con otros problemas no menos 
agudos como: educaci6n, vivienda, recreaci6n, 
empleo, etc. los cuales requieren casi 
simultneamente acciones encaminadas a dar 

12/ Ministcriodc Salud Pfiblica y Asistcncial Social, Plan Nacional de Salud, El Salvador, 1991, pzig. 9 y 10. 
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soluclones Integrales a los problemas 
soclo-econ6mlcos que padece El Salvador. 

g) 

h) 

Atencl6n del PacienteAmbulatorio. 

Hospitalizaci6n. 

La situaci6n socio-econ6mica precaria en la que vive 
la mayoria de la poblacl6n salvadorefa, es el principal 
agente pat6geno con que se enfrenta cualquler 
proyecto de desarrollo social; de allf que se considera 
a la pobreza como la principal causa de la enfermedad 
y de la incapacidad del hombre para desarrollar sus 
potencialidades y su capacidad creadora. 
Consecuentemente, todo lo que signifique combatir 
la pobreza serA una acci6n preventiva de primer 
orden, y en un nivel de mayor abstracc16n, diremos 
que todo lo que eleve el nivel de vida de los 
salvadoreios es preventivo. 

Dentro de la din~mica de cambio que estA 
experimentando nuestra sociedad en todos los 
ordenes de la vida polftica, econ6mica y social, urge 
el comprender la necesidad hist6rica de darle un 
nuevo giro a la prestaci6n de los servicios 
m6dico-asistenciales, a travs de una participaci6n 
activa de la poblaci6n en sus problemas, convirtiendo 
de hecho a la comunidad en objeto y sujeto de sus 
propias soluciones. Esto s6lo es posible a trav6s de 
programas de descentralizaci6n que incorporen a la 
"Medicina Comunitaria" concentrandose en la 
prestaci6n de servicios a la pob!aci6n a un nivel de 
atenci6n primaria de salud y de [a incorporaci6n 
masiva de grupos ocupaciorles alos Regfmenes de 
Enfermedad y Maternidad, Invalidez, Vejez y Muerte, 
que brinda el Instituto Salvadoreo del Seguro Social, 
a trav6s de las siguientes prestaciones en el regimen 
de salud: 

a) Programa Materno Infantil. 

b) Programa de Planificac16n Familiar. 

c) Prevenci6n del C6ncer C~rvico-Uterino y de 
Mama. 

d) 	 Program& de Inmunizaciones. 

e) 	 Prevenc16n de Enfermedades Ocupacionales y 
Accidentes de Trabajo. 

f) 	 Educaci6n y Divulgaci6n sobre Enfermedades 
Transmlsibles. 

Se deber6 entender por participaci6n de la 
comunidad, la aceptaci6n de 6sta de un rol activo en 
la toma de decisiones as( como una mayor 
lntervenci6n en el diseho y selecci6n de sus propias 
opciones en salud por medio de su organizaci6n y la 
movilizaci6n de recursos humanos y f(sicos para la 
soluci6n de sus problemas. 

La situaci6n del sector salud en El Salvador es reflejo 
do las actuales estructuras eccn6micas y sociales, 
que mantienen en situaci6n de marginalidad a gran 
parte de la poblaci6n salvadorefia, agrav .ndose por 
situaciones circunstanciales de tipo climdtico que 
provocan desastres naturales (terremotos, 
inundaciones y sequfas), y otras situaciones 
provocados por la mano del hombre (guerra civil) lo 
cual configura un marco de continuos desastres que 
exigen el planteamiento de alternativas de soluci6n a 
los siguientes problemas: 

a) 	 La escasa cobertura de los servicios de salud. 

b) 	 Lafaltadeparticipaci6ndelascomunidadesen 
la administraci6n de la salud 

c) 	 La inexistencia de coordinaci6n entre las 
instituciones que conforman el sector salud, lo 
que imposibilita una atenci6n integral del 
problema. 

Para encontrarle salida a tan graves problemas se 
requiere que el sector salud haga una realidad la 
implementaci6n de las polfticas siguientes: 

1. 	 Descentralizaci6n. Esto implica el poder 
estructurar la atenci6n del primer nivel en forma 
tal que se satisfagan las necesidades b~sicasde 
la poblaci6n de la manera mAs eficiente. 

2. 	 La modalidad seleccionada para estructurar el 
primer nivel de atenci6n deberA poner 6nfasls 
en el desarrollo de la participaci6n comunitarla 
y contribuir a fortalecer el nivel municipal como 
centro de articulaci6n intersectorial y de las 
comisiones de coordinaci6n regional. 
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3. 	 Crear mecanismos y focos de comunicaci6n 
con las otras instituciones del sector y orientar 
la evaluaci6n de los mismos con miras a 
configurar, en el mediano plazo, un sistema 
naclonal de salud, acorde con la organizaci6n 
juridico-administrativa nacional y Ia 
disponibilidad de recursos. 

4. 	 Rescatar la experiencia acumulada de las ONG 
que trabajan directamente con las 
comunidades. 

PROGRAMAS lASICOS DEL AREA DE SALUD 

a) 	 Programa de Epidemiologfa 

Prop6sito: Disminuir la mortalidad producidas 
por las enfermedades transmisibles, tendientes 
al control de las mismas en algunos casos y a 
su erradicaci6n en otros. 

b) 	 Programade Higiene Rural y Urbana 

Prop6sito: Adaptar las condiciones del medio 
rural para lograr un completo estado de salud 
del hombre y de la comunidad. 

c) 	 Programa de Nutrici6n 

Prop6sito: Contribuir a la disminuci6n de la 
prevalencla de desnutrici6n en los grupos mis 
vulnerables de la poblaci6n salvadorefia. 

d) 	 Atenci6n Integral al Nihio 

Prop6sito: Asegurar al niho un crecimiento y 
desarrollo normal por medio de las acciones 
inherentes de salud pfiblica (protecci6n, 
prevenci6n, curaci6n y rehabilitaci6n'. 

e) 	 Atenci6n Integral a la Mujer 

Prop6sito: Contribuir a la salud materna de la 
comunidad mediante la promoci6n, protecci6n 
y recuperaci6n de la salud de la mujer y de la 
embarazada. 

COMENTARIOS FINALES 

1. 	 La participaci6n comunitaria es una estrategia 
fundamental para ampliar la cobertura en salud 
y para mejorar la eficiencia y eficacia de las 
acciones en salud. 

2. 	 La reestructuraci6n de los servicios 
m6dico-hospitalarios, y la coordinaci6n 
interinstitucional es condici6n necesaria para 
hacer un mejor aprovechamiento de los 
recursos disponibles y evitar la duplicaci6n de 
acciones. 

3. 	 Es importante el incorporar otros grupos 
ocupacionales al Institito Salvadorefio del 
Seguro Social. 
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PROPUESTAS PARA FORMULAR UNA PLATAFORMA PARA EL DESARROLLO SOCIAL 

Sandra Rebeca de Barraza - FUSADES 

1.ORIENTACION Y BASES DEL ESFUERZO 

El desarrollo econ6rnico y social persigue asegurar y 

elevar los niveles de bienestar de la poblaci6n pero es 
preciso tener en cuenta y reconocer que esto tiene 
como fundamento, niveles de crecimiento sostenidos 
que requieren polticas consistentes en el tiempo y el 
espacio. 

El crecimiento econ6mico es reflejo de mayor ahorro 
e inversi6n productiva, mayor empleo, mayor 
producci6n, mayor productividad de los recursos 
humanos yen t6rminos generales, mayor riqueza. Es 

la riqueza generada en un pals, aunada a una 
administraci6n eficiente del gasto y los recursos 
pitblicos, lo que permite crear oportunidades 
equitativas de desarrollo. 

En una sociedad con libertades individuales, un 
sistema de economfa de mercado y un Estado 
moderno, las tasas mis altas de crecimiento son 
resultado de mayor productividad de los recursos, de 
mejor tecnologfa, de mejor calidad de los recursos 
humanos, de una mejor y mis adecuada inserci6n en 
el mercado internacional y tambi6n de una 
administraci6n pt~blica 6gil, flexible y eficaz. 

El Estado salvadorefio se ha ido estructurando para 
responder a responsabilidades y necesidades que 
hist6ricamente se han modificado por la dinfmica 
misma de la realidad sociecon6mica. La nueva 
realidad y las perspectivas de desarrollo hacen 
necesario o exigen como condici6n y prerrequisito, 
una reestructuraci6n del Estado y principalmente una 
profunda reforma administrativa en el sector ptiblico. 

Reestructurar el Estado requiere revisar y generar 
consensos sobre los 6mbitos de acci6n e injerencia 
del Estado y precisar las responsabilidades y 
funciones del aparato de Estado, principalmente el 
ejecutivo. Esto sirve de base para evaluar la 
pertinencia de unidades, las relaciones orgfnicas y la 
asignaci6n de los recursos. La modernizaci6n de la 
administraci6n pitblica, particularmente del 6rgano 
ejecutivo, debe buscarquelas recaudacionesfiscales 
se traduzcan en una mayor disponibilidad en el gasto 

pfiblico y mayores y mejores resultados de desarrollo 
econ6mico y social. 

El gasto ptiblico y gasto social son el instrumento para 
generaroportunidadesequitativasdedesarrolloyson 
tambi6n el reflejo de las prioridades del Estado y su 
Aparato Estatal. La Constituci6n de la Rep~blica 
establece que es el Estado el responsable de: 

* 	 Promover el desarrollo econ6mico y social 
mediante el incremento de la producci6n, la 
productividad y la racional utilizaci6n de recursos. 

* 	 Fomentar y proteger la iniciativa privada para 
acrecentar riqueza nacional y asegurar los 
beneficios a la mayor parte de poblaci6n. 

* 	 Proteger el desarrollo integral y la salud ffsica, 
mental y moral del menor. 

Del contenido de la Constituci6n se delimitan 
responsabilidades especificas que se le atribuyen al 

Estado para los siguientes Areas: la producci6n; el 
empleo; la educaci6n y cultura; la salud y medio 
ambiente; la propiedad y vivienda; y los servicios 
ptiblicos. 

En relaci6n a la producci6n: Se establece la 
responsabilidad de fomentar diversos sectores de 
producci6n y defender los intereses de 
consumidores; ork.ntar la politica monetaria para 
promover y mantener condiciones favorables para 
el desarrollo; proteger y fomentar las asociaciones 
de tipo econ6mico para incrementar riqueza 
nacional (asociaciones cooperativas); facilitar 

asistencia tecnica al pequefo productor, cr~dito y 
otrcs medios para adquirir yaprovechar sus tierras; 
y autorizar monopolios a favor del estado o del 
mul,,cipio 

En relaci6n al empleo: se establece la 
responsabilidad de regular el trabajo; crear el 
banco de los trabajadores; y regular los alcances, 
extensi6n y forma de la seguridad social. Tambi6n 
se especifica la responsabilidad de fomentar el 
establecimiento, financiaci6n y desarrollo de la 
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agroindustria para garantizar el empleo de mano 
de obra y la transformacion de materias primas del 
sector agropecuario. 

* 	 En el sector de educaci6n y cultura: Se le atribuye 
la responsabilidad de conservar, fomentar y 
difundir la educaci6n y la cultura; organizar el 
sistema educativo; y regular la ensefianza 
universitaria. 

* 	 En el sector de salud y medio ambiente: Se le 
atribuye la funci6n de determinar polftica nacional 
de salud y controlar y supervisar su aplicaci6n; 
controlar calidad de productos quimicos,
farmac~uticos y veterinarios; controlar calidad de 
alimentos y condiciones ambientales que afecten 
salud; y el proteger, restaurar, desarrollar y 
aprovechar recursos naturales proporcionando 
incentivos econ6micos y asistencia t~cnica. 

* 	 En relaci6n a la propiedad y la vivienda: se 

especifica la responsabilidad de garantizar el 
derecho de propiedad privada; procurar que el 
mayor nimero de familias sean propietarias de 
vivienda; fomentar el desarrollo de pequehas
propiedades rurales y reconocer, fomentar y 
garantizar el derecho de propiedad privada sobre 
la tierra r6stica. 

* 	 Sobre los servicios pbblicos: se establece la 
responsabilidad de prestar, por si mismo o por 
medio de instituciones oficiales aut6nomas, los 
servicios de correos y telecomunicaciones asi 
como la de regular y vigilar los servicios peblicos 
prestados por empresas privadas y aprobar las 
tarifas. 

El asignar la responsabilidad al Estado de fomentar la 
producci6n, el empleo, mejorar la educaci6n y a 
salud, propiciar el acceso propiedad y a servicios 
ptblicos, entre otros, no significa que es la 
administraci6n piblica del 6rgano ejecutivo la que 
debe ejecutar directpmente las acciones. 

Una estrategia de desarrollo basada en el respeto a la 
libertadyelfomentoalacreatividadyresponsabilidad 
individual, require simpificar yhacertransparentes las 
regulaciones de la pr~ctica econ6mica/productiva en 

funci6n de fomentar y asegurar la libre competencia 
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y evitar privilegios e ineficiencias. En los aspectos 
sociales requiere superar la visi6n y prctica 
paternalista y asistencialista que fomenta la 
dependencia y el conformismo. El Estado, a trav6s del 
administraci6n p6blica del Organo Ejecutivo, ,"be 
fomentar la equidad y en funci6n de esto generar 
oportunidades de desarrollo mediante subsidios 
directos. 

Esto justifica la reestructuraci6n el Estado,
particularmente del sector piblico para generar y 
fortalecer condiciones propicias y oportunidades 
para el desarrollo que hacen referencia a: 

Un marco jurfdico/politico que fomente y proteja la 
iniciativa, la libertad y la creatividad individual; 
respete el producto del esfuerzo personal y la 
propiedad privada; y, fortalezca un sistema 
democrAtico, equitativo y justo. 

* Una politica macroecon6mica orientada a 

mantener el equilibrio y la estabilidad econ6mica, 
asf como a fomentar el crecimiento, consistente y 
coherentemente. 

* 	 La disponibilidad de capital humano en cantidad y 
calidad necesaria. Esto significa que es necesario 
contar con recursos humanos con un perfil de 
formaci6n y desarrollo pertinente, para que sean 
capaces de transformar los recursos, generar 
riqueza y desarrollo para convivir en paz, justicia y 
democracia. 

2. FUNDAMENTOS 
Cualquier sociedad que persiga mejorar sus niveles 

de bienestar bas;ndose en una economfa libre,competitiva y eficiente necesita adoptar una 
perspectiva estratgica y definir objetivos de ediano 
y largo plazo en el desarrollo y tomando las medidas 
necesarias en el corto plazo para reformar ia 
organizaci6n y administraci6n de los recursos. 

Esto es importante porque modificar 
significativamente indicadores de desarrollo exige, 
adems de recursos, accions consistentes y 
perseverantes en el tiempo y el espacio. Sin esta 
condici n lie y e ecacin sa 
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gasto piblico, serd insuficiente e irrelevante en la 

generaci6n de condiciones de blenestar social. 

La importancia econ6mlca del recurso humano en el 
proceso de crecimiento y desarrollo, exige superar las 

visiones y posturas paternalistas, y la tendencia a 
reducir el desarrollo social ala prestaci6n de servicios 
y concebirlo aislado del crecimiento econ6mico. 
Ambos, crecimiento econ6mico y desarrollo humano 
o social, son momentos complementarios y 

condicionantes mutuos en el esfuerzo y el proceso. 

El Salvador esta ensprocesode bysquedaygestaci6n 
de estrategias de desarrollo social y econ6mico que 
se fundamentan en dos aspectos esenciales: 

* 	La iniciativa, libertad, creatividad y responsabilidad 

individual en el proceso de desarrollo 
sociecon6mico, lo cual requiere de oportunidades 
de sobrevivencia y formaci6n para hacer a cada ser 
humano productivo y competente. Esto significa 
por un lado cubrir las necesidades fisiol6gicas 
bsicas y por otro, acceso a oportunidades de 
educaci6n y capacitaci6n que posibiliten la 

productividad y el bienestar. 
" 	 La ePara 

Samodernizaci6n del Estado que requiere revisar 

y adecuar sus objetivos y organlzci6n a los 
nuevos objetivos y requJisitos del desarrollo: la 

desregulaci6n, la subsidiaridad, descentralizaci6n 

la 	 equidad. Los Acuerdos de Paz establecen 
.. ,eamientos bsicos que han motivado un 
reacomodo de las fuerzas e instituciones. Sin 
embargo esta iniciativa no agota las necesidades 
de reestructuraci6n. 

Lo anterior, aunado a las tendencias y desafos 
mundiales, el entorno de paz y la escasez de recursos 
obligan a concentrar el esfuerzo y tareas de desarrollo 

nacional en aspectos claves y estrat6gicos del 
desarrolio humano. Ningun pals con niveles de 
desarrollo similares al nuestro ser6 capaz de 
mejorarlos sustancialmente sin concentrar su 
recurso, esfuerzo y empefo en aspectos estrategicos 

para el desarrollo a mediano y largo plazo. 

Eldesarrollo sotaenido se fundamenta enlIa mejorfa 
cuantitativa y cLalitativa del capital humano, Io cual 

requiere profundas reformas administrativas en el 

sector p~blico. 

Incremento cuantitativo y cualitativo de la 
inversi6n en capital humano para la construcci6n 
de oportunidades equtativas de desarrollo y el 
fortalecimiento de la democracia. 

El 	conflicto armado y crisis econ6mica generalizada 

fueron factores que limitaron y justificaron la baja 
inversi6n en el capital humano obstaculizlndose la 

creaci6n de condiciones favorables a la construcci6n 
de una sociedad democr~tica, participativa y justa. 

Los Acuerdos de Paz y la construcci6n de una 

sociedad democr tica y justa comprometen a todos 
los sectores en la busqueda y generaci6n de 
oportunidades de formaci6n, desempefio y desarrollo 
personal. 

Las perspectivas de desarrollo econ6mico y social 
dentro de una economfa sin fronteras, hacen del 
mundo el espacio posible para el desarrollo del pais. 

aprovechar las oportunidades, el pars debe 
reconvertir su base productiva y humana dado que en 

sta nueva circunstancia, la competitividad del pais
sebaeneprtIelorcuoshmns 

Las estrategias y medidas para la reforma, estabilidad 
y desarrollo social enfrentan como principal desafio, 
el generar oportunidades equitativas para toda la 

poblaci6n para que Iogre desempefiarse 
adecuadamente en los distintos 6rdenes de su vida. 

Esto significa superar las desigualdades para el 
desarrollo humano basadas principalmente por la 
ubicaci6n geogr~fica y el nivel de ingreso. 

AOn cuando se registren avances y logros, la voluntad 
y decisi6n politica, reflejada en medidas financieras y 
administrativas, es fundamental para superar los 
grandes desequilibrios sociales. 

Un combate efectivo a la pobreza requiere tres 

instrumentos principales: crecimiento econ6mico 
sostenido, inversi6n en capital humano, 
especialmente en aquellos que con sus propios 

medios no lo pueden hacer y una red de protecci6n 
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social orlentada a los grupos vulnerables, para que La sociedad salvadorefia tiene el enorme desafto de 
estos tengan ciertas necesidades mfnimas superar su ubicaci6n mundial en cuanto ala inversi6n 
satisfechas. en educaci6n. Entre 120 paises del mundo para los 

que existe informaci6n, en 1988 s6lo cuatro parses
El crecimlento econ6mico es la forma m~s efectiva invirtieron meoos recursos en educaci6n como 
para combatir la pobreza puesto que a trav6s de la porcentaje del PIB: Zaire, Paraguay, Repoblica
generaci6n de empleo e ingresos, los individuos Dominicana y Haiti. 
pueden procurarse con sus propios medios un mayor
bienestar econ6mico y social. El panorama de La asignaci6n presupuestaria del Ministerio de Salud
rentabilidad de la inversl6n y de crecimiento en 1992 represent6 el 10% del presupuesto de la 
econ6mico para los pr6ximos afios es optimista, naci6n y el 0.97% como proporci6n del PIB. Estas 
situaci6n oue aumenta las posibilidades de un proporciones son significativamente bajas al 
combate efectivo a la pobreza en el pals. considerar el esfuerzo necesario para mejorar los 

indicadores y asegurar Salud para Todos en el Afio 
La inversi6n en capital humano es un factor primordial 2,000. Esta meta, acordada desde 1978, implicaba
enelrompimientodelatransmisi6nintergeneracional una ampliaci6n de la cobertura mediante la 
de la pobreza y es determinante por su impacto y optimizaci6n de los recursos disponibles, logrando
contribuci6n en el desarrollo econ6mico. Estudios mayor equidad, eficiencia y eficacia. 
sobre fuentes de crecimiento, en el caso de los parses
 
en desarrollo, sefialan que mayores tasas de
 
crecimiento son posibles cuando 
se concede un 4. REQUEPIMIEN1'OS 
papel clave a la inversi6n para aumentar Incrementarlosrecursosylacalidaddelaformaci6n 
constantemente los conocimientos, las habilidades, de capital humano en funci6n de oportunidades
las destrezas y a experiencia de los individuos. Asi, a equitativas para el desarrollo, tiene como prerequisito
inversi6n en capital humano es requisito fundamental el reconocimiento de las responsabilidades y las 
para aumentar la productividad de los trabajadores. funciones que la administraci6n piblica tiene en la 

gesti6n de programas estrat~gicos del desarrollo y la 
La red de protecci6n social permite protegera grupos atenci6n de grupos vulnerables. 

pobres perfodos de ajuste econ6mico y garantiza a 
grupos vulnerables, un ini-imo de protecci6n social. En la ampliaci6n de oportunidades y cualificaci6n de 
Sin embargo, debetenerse presentequelaasistencia la inversi6n en capital humano se considera 
debe proveerse respetando y potenciando la fundamental: la racionalidad y eficacia en el gasto
Iniciativa, creatividad y responsabilidad individual. social, la reestructuracidn y eficencia de la 

administraci6n pt~blica, Ia descentralizaci6ny
A pesar que se ha demostrado la enorme rentabilidad modernizaci6n del Estado yla participaci6n de
 
que tiene la inversi6n en recursos humanos y que se instancias locales y privadas en la administraci6n de
 
tiene ccnciencia que a educaci6n es responsable J6d progamas des e arrollo.
 
muchos de los problemas sociales como son el programas de desarrollo.
 

saneamiento, la calidad de empleo, el nivel de ingreso
 
y otros el presupuesto para educaci6n de 1992 4.1. Racionalidady eficacia en elgasto social:
 
represent6 el 1.5 % del PIB, en 1993 el 1.75% y en
 
1994 representar,, segbn estimaciones el 1.85%. 
 La inversi6n y el gasto social ha disminuido en 

relaci6n a las asignaciones registradas a finales de la
Esta participaci6n es la mitad de la registrada a finales d6cada de los 70. El presupuesto que mayormente
de la d~cada del 70. En 1992, el nivel de gasto del se afect6 en t6rminos reales fue el de educaci6n de 
sector represent6 no m~s que el 86% del registrado esta manera, los costosdel conflictoarmadoy la crisis 
de 1980 y el peso en los gastos del gobierno no fue econ6mica fueron absorbidos principalmente por el 
mds que el 14%, porcentaje lejano al 38% registrado sector educaci6n. 
en 1971 y 1972. 
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Asegurar la eficacia en el gasto social requiere 

medidas que permitan reestructurar el presupuesto y 

las modalidades de gasto, reestructurar el empleo 

pbblico y disminuir el excesivo personal de apoyo, 

superar las distorsiones salariales para captar 

personal calificado y en el corto y mediano plazo, 

darle salida a la excesiva dependencia de la 

cooperaci6n internacional. 

* 	 Estructura del presupuesto y modalidades de 

gasto 

En 1994 la asignaci6n presupuestaria para 

educaci6n, salud, vivienda, trabajo, desarrollo 

comunal, de la familia y del menor, representa el 

25.32% del presupuesto de la naci6n. La 

asignaci6n no presenta diferencias sustanciales 

al afo 1P93. El 97% se destina para gastos de 

funcionamiento, representando los salarios el 

60% de los gastos. Para gastos de capital o 

inversi6n se dispone Oniamente del 2.5%. 

Ciertamente la importancia de sectores no 

prioritarios como Defensa disminuy6 del 22.9% 

en 1989 a 9% en 1994 pasando del 2.4% del PIB 

de 1989 al 1.1% del P!B de 1994. Sin embargo a 

pesar que el gobierno afirma que el presupuesto 
de 1994 presenta aumentos significativos en los 

sectores sociales, en t6rminos reales el monto 

asignado representa 1.5% menos que Io 

correspondiente a 1989. 

Estructura del empleo pfiblico con excesivo 

personal de apoyo 

En una encuesta realizada a 10 ministerios en 

1993, se logr6 establecer la siguiente 

distribuci6n de personal seg~n categorfa de 

empleo: 4% ocup,5 cargos de direcci6n, el 22% 

de carfcter t6cnico, el 29% cargos 

administrativos y el 45% de servicios.13/ En 

estos ministerios, por cada t~cnico/directivo 
exist-n 3 personas con funciones de apoyo. 

Adicionalmente al problema de tipo de 

empleados, se enfrenta la rigidez del sistema de 

contrataci6n: el 66% de los empleados en la 

muestra institucional, estuvieron contratados 

por ley de salarios, el 7%0 por contratos 

ordinarios, el 26% por jornales y el 1% por 

contratos extraordinarios. 

Es posible introducir modalidades 
administrativas que mejoren la estructura del 

empleo piblico, para Io cual es importante 

aplicar las disposiciones de la Ley de Servicio 

Civil (simultfneamente a la actualizaci6n 
correspondiente), actualizar las Disposiciones 

de la Ley General de Presupuesto buscando su 

armonizaci6n con el mercada laboral privado, e 

innovar medidas que permitan reducir el empleo 

de apoyo a favor de un incremento de salarios a 

nivel t6cnico. 

* 	 Distorsiones salariales y fuga de personal 

calificado 

El empleo p6blico se caracteriza por tener una 

estructura salarial achatada. Se carecen de 

estimulos a la productividad y el desempehro, 

situaci6n que dificulta la atracci6n y 

permanencia de personal calificado. En la 

encuesta realizada en 1993, se estableci6 que Ia 

relacion entre el sueldo de un director de un 

ministerio y el de un ordenanza pas6 de 

alrededor de 6 a 1 en 1978 a 3 a 1 en 1992. 

Todos los sueldos pCblicos se deterioraron con 

la inflaci6n, pero la caida fue mis marcada en la 

categorias superiores donde en los Oltimos 15 

afios se observaron reducciones entre el 80 y el 
90% en trminos reales. El costo de esta realidad 

es la fuga de personal calificado del sertor 

prblico precisamente cuando las exigencias de 

una economia moderna plantean la necesidad 

de contar con un sector piblico sofisticado y de 

altacapacidadejecutiva. 

Las diferencias salariales en la estructura de 

empleo p~blico, estimula la parmanencia del 

personal con menos calificaci6n, que en general 

tienen cargos de ad:-ninistraci6n o servicios, y 

que tienen salarios no competitivos con el sector 

privado. 

13/ No incluye MIPI.AN, Agricultura, Defensa y Relaciones F.-xcriores. Fn el MINIi) no se incluye a los docenles yen el MSPAS solo incluye 
pcrsonal del nivel central. 
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En la encuesta realizada en 1993, que cubri6 45 
instituciones del sector piblico centralizado y 
descentralizado, asf coma instituciones de 
financiamiento, se estableci6 que el 70% del 
personal tiene cargos del adm;nistraci6n o de 
servicios y 6nicamente el 30% cargos directivos 
y t6cnicos. Esta situaci6n es resultante de la 
polilica salarial yes contradicioria porque, segn 
informaci6n de la Encuesta de Hogares de 
Prop6sitos Multiples 91/92, el sector piblico 
registra niveles educativos superiores a los del 
sector privado: una tercera parte de los 
empleados tienen educaci6n superior, mientras 
que en el sector privado Onicamente el 4% tiene 
este nivel de estudios, adems 6ste sector 
concentra el 49% de los trabajadores con 
estudios superiores y el 10% del empleo. 

Dependencia de recursos externos 

Las limitantes impuestas per un Dresupuesto 
reducido para el desarrollo social y las 
deficiencias en la estructura y distribuci6n del 
gasto, que privilegia o se limita a gastos de 
funcionamiento, han sido compensadas por el 
fuerte apoyo de recursos externos 
comprometidos en el desarrollo social. 

Pr~cticamente la inversi6n que se ha realizado 
en el sector educaci6n ysalud tienecomofuente, 
la cooperaci6n internacional. La cooperaci6n 
financiera externa prhcticamente se ha 
convertido en la fuente complementaria 
permanente para mantener los servicios de salud 
y mejorar la calidad de los servicios de 
educaci6n. En 1992 el presupuesto
 
extraordinario de salud represent6 alrededor de 

25% de los recursos presupuestarios nacionales. 


El porcentaje de dependencia es dram~tico en el 

caso de adquisici6n de medicinas, rubro en el 

que el 70% del gasto es ubierto con fondos 
internacionales. En el caso de educaci6n, la 
cooperaci6n internacional cubre la inversi6n, 
materiales y suministros para mejorar la calidad 
educativa. El presupuesto extraordinario 
alcanz6 el 17% del presupuesto ordinario y ha 
privilegiado principalmente al 6rea rural. 

Por su parte, tambl6n los programa, 
coyunturales conpensatorios, coma es el d( 
Reconstrucci6n Nacionalyel Fondodelnversi6r 
Social, dependen del financiamiento externo 
Tambi6n en el caso de innumerable,, 
organizaciones no gubernamentales la fuente dE 
recursos para la ejecuci6n de proyectos dE 
desarrollo es la cooperaci6n internacional. DE 
esta manera, en el corto y mediano plazo, serr 
necesarios esfuerzos para asegurar la 
generaci6n y disponibilidad de recursos 
nacionales para financiar los programas de 
desarrollo social, asegurando la continuidad de 
lasacciones via sostenibilidad delos proyectos. 

Cualquier esfuerzo por incrementar recursos 
financieros para el desarrollo de capital humano tiene 
como condici6n el asegurar la racionalidad y la 
eficiencia en el gasto social. Adem~s dce los limitados 
fondos dedicados a educaci6n y salud, hay un 
problemaadicionalyesprecisamentelaestructurade 
gastos de esos linitados recursos presupuestarios y 
el procedimiento administrativo para hacerlos 
efectivos. 

La planificaci6n est, divorciada del proceso de 
presupuestaci6n, de esta manera, las prioridades 
sectoriales muchas veces no pasan de ser 
declaraciones de buenas intenciones. Existen 
subsidias a grupos que no merecen prioridad, coma 
el caso de la enseihanza superior. El elevado peso 
administrativo en el sector educaci6n impide, directa 
e indirectamente, daratenci6n al problema salarial del 
docente cuyo poder adquisitivo actual representa la 
tercera parted los que fue en 1990. 

Es fundamental evaluarcuidadosamente la estructura 
de gastos par programa y asegurar que el gasto social 
responde a la prioridades dce desarrollo. En caso 
contrario, el gobierno no estarA en capacidad de 
utilizar el presupuesto coma instrumento orientado a 
la creaci6n de condiciones equitativas para el 
desarrollo. 

El d6ficit, la limitaci6n de recursos presupuestarios y 
la necesidad de hacer mayores esfuerzos par 
incrementar el gasto social en funci6n del capital 
humano, hace imprescindible que las medidas 
administrativas/financieras busq-'en tres objetivos: 
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* 	Reestructurar el presupuesto haciendo 

transferncias de recursos a los sectores sociales 
prioritarios e innovando las modalidades de gasto 
que aseguren subsidios directos. 

* 	Asegurar la disponibilidad de recursos humanos 
t6cnicamente calificado.; disminuyendo el exceso 

de personal de apoyo y superando las distorsiones 
salariales del sector piblico. 

* 	 Disminuir la dependencia de recursos externos, 
haciendo mayor esfuerzo por la recaudaci6n, 
asignaci6n y focalizaci6n de recursos dornsticos 
para el desarrollo social. 

4.2 	 Reestructura eficiencia en la administraci6n 
piiblica 

Considerando Ioanterior, es f~cil concluir que para 
lograr un desarrollo equitativo %;sostenible es 
fundamental transformar y modernizar la 

administraci6n del sector social, superando el 
excesivo centralismo y dando prioridad a educaci6n 
y salud. 

Se 	hace necesario desconcentrarlIaasignaci6n de 

recursos humanos, financieros y materiales, 
la densidad poblacional,buscando coherencia con 

espacios geogr~fico/territoriales, la capacidad de 

gesti6n de las entidades descentralizadas y la realidad 

socioecon6mica. Para ello es imprescindible hacer 
efectiva la unificaci6n del presupuesto ordinario y 

extraordinario, modernizarel procesode presupuesto 
y gasto y definir sistemas de evaluaci6n de resultados 
y logros. 

Se con',Jdera oportuno proponer (temporalmente) 

como espacio territorial de planificaci6n y evaluaci6n, 

el departamento y armonizar la organizaci6n territoral 
del alstomadoomorefeenca ls 5 egines

del pals tomando como referencia las 5 regiones 

definidas por el Ministerio de Planificaci6n para que 

sea posible dar seguimiento peri6dico a indicadores 

sociales y econ6micos a trav6s de la Encuesta de 
Hogares de Prop6sitos M61tiples. En el mediano y 

largo plazo, se esperarfa la existencia de una 
administraci6n p~iblica complementaria a la 

administraci6n local (municipalidad). 

Laasignaci6n desconcentradade recursos, tomando 

como criterio informac16n socioecon6mica de cada 
uno de los departamentos, permitirfa mayor equidad 
en la distribuci6n de recursos y generaci6n de 
oportunidades de desarrollo. Esto tiene como 
prerrequisito medidas orientadas a reformar el 

proceso de formulaci6n y el contenido de la Ley 

General de Presupuesto lo cual requiere evaluar la 

pertinencia de cada programa y exige tambi6n 
modernizar los sistemas e instituciones de control 

fiscal. 

4.3 l)escentralizaci6n ' modernizaci6n del Estad 

La reestructuracion y eficiencia de [a administraci6n 
pblicaesindispensableparafortalecerel procesode 
descentralizaci6n y modernizaci6n del Estado. Esta 

debe 	concebirse como un continum en el que a un 
extremo se tienen iniciativas de desconcentraci6n 
administrativas y en el otro, la participaci6n de 
instancias locales en la administraci6n de recursos 
para el desarollo social. 

De esta manera, las modificaciones al sistema de 

ser 	 coherentes internamente ygesti6n deben con el proceso general deconsistentes 
del Estado, con los procesos demodernizaci6n 

fortalecimiento de lasociedad civil y con las polticas 

de transformaci6n y generaci6n de oportunidades de 

desarrollo. 

En este proceso, el criterio de gradualidad y 
secuencia es importante para no Imponer o suponer 
cambios que no estan suficientemente preparados. 
La uniformidad de f6rmulas institucionales debe 
superarse. La complejidad y variedad de situaciones 
y realidades hace necesario ensayar variedad de 

no s6o por ensayo metod ol6gicorespuestas, 
expe ta l no precisamente o Ia der i 
experimental sino precisamente por la diversidad de 
situaciones geogr#.ficas, sociales e institucioneales 
que caracterizan el pais. 

La descentralizaci6n es el horizonte deseable (del 
cual la desconcentraci6n efectiva es un paso 
fundamental) por razones de eficiencia administrativa 
y financiera, y por fundamentos de orden politico, 
como la necesidad de difundir el poder y abrir cauce 

a la m~s amplia participaci6n social. 
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El proceso de modernizaci6n del Estado implicarfla equidad de las oportunidades de desarrollo, no procesos de simplificaci6n administrativa, deberfa dudarse sobre la importancia de emprender
desconcentraci6n a niveles espaciosotros y esta reforma.
 
territoriales, descentralizaci6n, municipalizaci6n y

privatizaci6n entre otros. Asf, el proceso de No obstante, 6ste proceso de descentralizaci6n
modernizaci6n tiene como espacios factibles para la municipal enfrenta factores que deben ser sujetos detransferencia de competencias, responsabilidades y reflexi6n para el diseoio de estrategias de corto,recursos a los municipios, las organizaciones mediano y largo plazo. Es importante considerarprivadas, las organizaciones no gubernamentales, las factores cono los siguientes.
asociaciones gremiales, las asociaciones comunales,
de padres de familia, de desarrollo, etc. La pequefiez objetiva de muchos municipios: 

Segn informaci6n del Censo, el 54% de losTienen como espacio posible, la sociedad civil municipios ni siquiera cumplen con la condici6n
organizada en diferentes modalidades, espacios e legal de tener por Ic menos 10 mil habitantes. Hayinstancias para que asuma, bajo la premisa de mayor algunos tan pequefios que no alcanzan los mileficiencia ycosto/efectividad, responsabilidades que, habitantes (6)a~n cuando se reconoce que estadentro de una visi6n de Estado paternalista, caracterfstica, a veces, crea una fuerte identidadtradicional e hist6ricamente fue absorbiendo la comunal que dificultarfa la supresi6ndel municipio.administraci6n p6blica. Las inconveniencias de !a pequefiez de los 

miinicipios significarfa la reagrupaci6n eSe busca convertir al Estado de un ente ejecutor aun incorporar.16n de micromunicipios para lograrEstado subsidiario con capacidad y flexibilidad en el unidades mas viables. Esto requerfa consultas y
uso y administraci6n de recursos en funci6n de consensos para viabilizarla. 
asegurar oportunidades eqt';Iativas de desarrolo. 

* E sistema de gobierno de los municipios requiereEl reconocimiento sobre la necesidad de la teformas para crear espacios de mayor
parTicipaci6n civil no excluye el rol del Estado por el participaci6n democr~tica. La configuraci6n actualcontrario, supone el fortalecimiento de determinadas del sistema de gobierno amn no asegurafunciones como las de prospectiva estrat~gica, necesaria neutralidad de los gobiernos. 

la 

normativa y supervisora, de distribuci6n de recursos 
y de evaluaci6n de informaci6n para una asignaci6n * Los ingresos municipales requieren fortalecerseequitativa de recursos sobre criterios econ6rnkos modernizando el sistema tributario, reforzando lasociales. capacidad de programaci6n ypresupuestaci6n de 

los municipios y asegurando la disponibilidad deEn el disefio y puesta en prctica de las informaci6ndecalidad paralatomadedecisiones.
modificaciones de la gesti6n pbblica, deben tenerse 
en cuenta los condicionanies culturales que pueden * Los mecanismos de participaci6n comunal comofavorecer u obstaculizar la introducci6n de nuevos los Cabildos Abiertos, requieren fortalecerse. 
modelos, entre otros, est6 la cultura del centralismo 
la dependencia y la cultura burocr~tico/funcionaria. Ademls de los gobiernos municipales, existen otras 

instancias civiles que representan excelentes4.4Participaci~ndeinstancias iterinedias yrivadas oportunidades parE descentralizar la administraci6n 
de programas de desarrollo social. Las 

Dentro de las instancias intormedias para propiciar oganizaciones no gubernamentales son expresi6n
oportunidades equitativas de desarrollo estan los de iniciativas privadas para el desarrollo local quemunicipios con sus respectivos gobiernos. Si el surgen y se fortalecen por la existencia de espaciosproceso de modernizaci6n del Estado se orienta no satisfechos para el desarrollo de grupos yhacia la municipalizaci6n para ampliar la cobertura y comunidades particulares. 
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El conflicto armado motiv6 el surgimiento de 

instituciones de asistencia humanitaria con patrones 

de trabajo paternalistas que al generar dependencia 
y conformismo, poco contribuyen a mejorar los 

niveles de bienestar. La consolidaci6n de [a paz y la 

reconstrucci6n nacional, obligan a reorientar sus 

estrategias y modalidades de gesti6r' nara estimular 

la iniciativa, la creatividad y el esfuerzo individual en 

funci6n de hacer efectiva su misi6n social y 

econ6mica y respetar la libertad individual. 

Las organizaciones no gubernamntales, las 

organizaciones empresariales son, corno 

anteriormente se afirm6, espacios hacia los cuales la 

administraci6n p(blica puede descentralizar 
responsabilidades y transferir recursos pt"'!icos. La 

capacidad civil organizada en el pars debe 

potencializarse porque expresa [a incipiente 
"privatizaci6n" en la gesti6n de programas de 

desarrollo. Para ello el sector piblico debe innovar 
modalidades administrativas que fortalezcan la 

cooperaci6n y suscripci6n de convenios de trabajo 
que permitan transferir recursos pOblicos en funci6n 
de resultados concretos que deben ser normados, 

supervisados y evaluados por instituciones 

sectoriales. 

Viabilizar la participaci6n de instancias intermedias en 

la administraci6n de recursos estatales (pOblicos) 

para el desarrollo social y econ6mico es el reto futuro. 

Las modalidades y expresiones que asuma en cada 

caso, se justifican por ia necesidad de optimizar los 

recursos limitados para el desarrollo de grupos 

vulnerables. En la medida que los recursos y la 

gesti6n se acerque a los grupos de inter6s, en esa 

medida se disminuyen costos indirectos y subsidios 

cruzados que justifican grandes erogaciones para 

gasto social sin resultado concretos. 

Reducir los indices de pobreza y elevar 

consecuentemente los de bienestar, requiere 

modificar concepciones y patrones administrativos. 
Capacidad gerencial, acceso a informaci6n peri6dica 

y confiable, personal de alto nivel, fiscalizaci6n y 

control efectivo y preocupaci6n par el costo 

efectividad, son atributos que deben caracterizar la 

gesti6n fiscalizaci6n y control efectivo para el 

desarrollo social. 
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COMENTARIOS D)EL DR. TARSICIO CASTAIEDA 

Muchas gracias a los organizadores de este 
seminario, el CEDEM y el Instituto para el Desarrollo 
Econ6mico que preside el Dr. Ardito Barleita y 
tambi6n para el AID que ha tornado mucho inter6s en 
el mismo. 

Me ha sorprendido y realmente quiero felicitarlos, por 

la gran altura del debate que se ha Ilevado a cabo esta 
maihana. En ninguna parte que he estado he 
escuchado este tipo de debate tan civilizado; par Ia 
pronto, no he ofdo palabras muy familiares en otros 
parses como acusaciones de "neoliberalismo" o 
"cepalino-jur~sico" que, para ciertas personas resulta 
ofensivo. Se estA apreciando una jerga amplia en 
Am6rica Latina sobre este tipo de discusiones y son 
estos algunos de los t6rminos que se oyen. Este de 
"cepalino-jur sico" realmente me caus6 risa. 

No se qu6 tan lejos est~n las elecciones, asf que esto 
puede esto reflejar que estbn muy lejos, omuy cerca, 
pero los debo felicitar porque realmente ha sido un 
debate o, por lo menos, las ponencias, han sido muy 
t6cnicas. Dirfa que incluyen las preocupaciones que 
en este momento se dan en la mayoria de los parses 
de Am6rica Latina que, como El Salvador, est~n ante 
un pronto cambio de gobierno. El debate sobre la 
cuesti6n social es el que estc aitando ms la opini6n 
en todas partes. Esto considero que es consecuencia 
de ciertos consensos en I.,arte econ6mica. Uno de 
ellos es que en t6rminos de polftica econ6mica, un 
pals esti mucho mejor si est6 abierto a la 
competencia exterior, reduciendo aranceles y 
muchas otras fjistorsiones. De lo que hablo, hace 10 
6 20 afios e;a una herejfa en muchas partes y creo 
que en Ari rica Latina esto ha sido ya un consenso 
que est6 osicamente asentado en los diferentes 
palses. Esto conduce a que la discusi6n sobre el Area 
social sea cada vez rms candente. Originalmente, en 
las discusiones sobre candidaturas presidenciales se 
debatfa mucho la cuesti6n econ6mica. Creo que este 
consenso estA dando paso a un debate intenso en 
toda la dimensi6n de la cuesti6n social que, como 
conocemos,ha estado -en parte- quieto por la crisis 
econ6mica que hubo. 

Tambi~n considero que ha habido como cierta 
conciencia de que las finanzas est~n estrechas y, en 
parte, porque ahora con el crecimiento econ6mico 
que ahora experimentan algunos pafses ya se les est6 
pidiendo que empiecen a redistribuir esos frutos del 
crecimiento econ6mico. As( que por eso el debate en 
t6rminos sociales en muchas partes ha estado muyagialicicatenearslecustrpesntoe 

agitado,muy candente y se encuentra presente en
 

varias campanas de los candidatos. Se puede decir 
que ha habido campafias que se han perdido por eldebate en Iosocial; no tanto en lo econ6mico. Tal vez 
ese fuera el caso de Chile hace unos 465 afos donde 
el debate sobre la cuesti6n social fue lo que m~s llam6 
la atenci6n al ptiblico. 

Si el debate se Ileva un poco en las Ifneas en que lo 
hemos visto ac6, es muy saludable y muy bueno; 
haci6ndose int~til y est6ril la discusi6n sobre si el 
indicador de pobreza subi6 en 0.5 6 0.8. Todas estas 
cifras que usualmente se toman en perfodos de 
campaha politica. Primero, estas cifras son muy 
diffciles de creer en cualquier parte del mundo y, 
especialmente en Am6rica Latina, donde los reportes 
que tenemos sobre ingresos y gastos son deficientes. 
Con esas cifras uno puede mostrar bAsicamente 
cualquier cosa. Lo malo de esta discusi6n es que le 
quita tiempo al debate para pensar en propuestas 
concretas que son las importantes. El debate, tal vez 
como ustedes Iohan Ilevado, deberfa ir enfatizando 
ya propuestas concretas. Es un debate muy Gtil y 
fructifero. 

En general, hay conscnso entre todos y tambi6n 
refleja consenso en Am6rica Latina el que 
b~sicamente existen tres pilares para resolver o 
atacar la pobreza en un pals. Ellos son: Primero, el 
crecimiento econ6mico y eso no es ningbtn misterio. 
Se ha demostrado a trav6s de la historia que si no hay 
crecimiento econ6mico es muy diffcil redistribuir 
riqueza. 

Segundo, la inversi6n en capital humano: educaci6n, 
entrenamiento para trabajadores desplazados, etc. El 
tercer aspecto que de igual manera se necesita es 
hacer una redistribuci6n de algunos bienes, tales 
como vivienda e infraestructura social para grupos 
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pobres, que con sus propios medios no pueden 
conseguirlos debido a su alto costo y a las 
caracteristicas de esos bienes que requieren de la 

presencia del Estado para invertiren ellos. Asfque con 

esos tres pilares fundamentales surge la pregunta de 
qu6 podemos hacer? Creo que las principales 
propuestas esthn de acuerdo en esos objetivos por 
lograr. Ahora, la pregunta del mill6n, la ms compleja, 
es c6mo lograrlo. Esta misma pregunta es la que 
seguramente muchos de ustedes se harn como 
ministros, viceministros o altos empleados del sector 
p~blico del nuevo gobierno. Considero que es 
importante mirar un poco la experiencia 
latinoamericana puesto que ya habido experiencias 
en estos campos. 

Una de las prioridades de los economistas y, en 
general, de la opini6n piblica y de los pensadores ha 
sido el c6mo en la polftica econ6mica, y de hecho 
Ilevamos 30 ahios de debate con respecto a c6mo 
hacer crecer una economia, c6mo aumentar el 
empleo, etc. Sin embargo, en los sectores sociales 
esta pregunta del c6mo no se ha planteado yen parte 
esto refleja un estereotipo. Este es el de que al Estado 
es a quien le corresponde velar por la educaci6n, la 

salud, la vivienda, y, en general, el inter6s social. 

C6mo lo hace el Estado no ha sido cuesti6n 
importante. Lo usual es pensar que lo Onico que se 
necesita es m~s presupuesto. Creo que esta visi6n 
estA errada y es lo que quiero mostrar en mi 
presentaci6n. 

Pienso que estA errada esta concepci6n porque en 

muchos casos, asi al gobierno le den recursos, no los 
puede gastar. Mientras que los recursos fiscales y de 
croditos que se gastan ms facil son los que van a 
carreteras o represas, todas estas obras de 
infraestructura (no gastan porque hay un canal 
establecido de gasto, hay grandes compaflas que 

licitan), en el sector social es casi imposible gastar 
presupuesto que no sea de salarios. Es muy diffcil 

gastar en otros rubros por los tr~mites burocrditicos 
que hay que seguir. Siempre hago alusi6n al caso de 
Chile donde habfa un programa de alimentaci6n 
escolar muy rudimentario que era hecho por madres 
comunitarias: Ilegaba la comida a la escuela, cada 
maestro participaba en su preparaci6n. La logistica 
del transporte era complicadfsima. Si el presupuesto 
del programa se aumentaba en 10 6 20 millones de 

d6lares para acrecentar la cobertura, era muy dif fcil 
gastar el dinero de ese programa. Mediante una 
reforma cambiaron a un sistema de contrataci6n con 
firmas privadas, donde a cada escuela o grupos de 
escuelas se les contrata la alimentacl6n con una 
empresa determinada que elabora los menO y tiene 
responsabilidad de Ilevarlos a la escuela. Si ustedes 
admentan en 10 millones el presupuesto no es sino 
licitar mns raciones y abrir el campo para otras 
escuelas. Ahf sf se puede gasta. En las circunstancias 
actuales de la mayorfa de los gobiernos de Am6rica 
Latina, escasi imposibleejecutar un presupuestoque 
no sea de salarios en el sector social. 

Para muchos que est~n familiarizados con los fondos 
de inversi6n social, estos son una creac6n para tratar 
de agilizar y darle la vuelta a todos esos procesos 
burocraticos de compras y contrataciones, 
precisamente para intentar ejecutar el gasto social. 

Todos los fondos, incluidos los de El Salvador, 
Guatemala, Honduras, y otros, tienen una 
caracterfstica comin: una ley especial que los exime 
de muchos de los procedimientos que hay que hacer 
para ejecutar gasto social. Entonces mi proposici6n 
principal es que, a menos que se hagan reformas 
estructurales en el sector piblico, a menos que se 

reformen muchas de estas cosas, es casi 
impracticable ejecutar una gran cantidad de gastos 
que, tanto privados como piblicos serfan necesarios 
paraaumentarcobertura, parameiorarlacalidad, etc. 

El caso de El Salvador es un caso claro en donde hace 
unos dos o tres arios hicimos un estudio donde 
encontramos que una persona del servicios de salud 
que va a visitar un enfermo a un puesto de salud en el 
campo y que necesita movilizaci6n y viAticos, se 
demora entre tres y seis meses (se demoraba, no s6 
si ahora siga asi) en recuperar su dinero. No hay pues 
ningin incentivo para visitar los pacientes pobres. 

Todo esto Ileva a que los sectores sociales que no se 
han reformado casi en ning0n pais, son los que 
necesitan un cambio urgente porque si no es muy 
diffcil aumentar la eficiencia del gasto. 

A lo que quiero pasar ahora es a mostrar algunos 
ejemplos tanto en educaci6n, en salud, en pensiones, 
donde, en America Latina, se han emprendido 
grandes reformas tratando de mejorar la prestaci6n 
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de los servlclos. Lo que se ha visto es una vengan de Marte y que no les guste las cosas que le
transformacl6n del rol del Estado. gustan a los ricos, si no que no tienen la capacidad 

La discusl6n se ha centrado en c6mo el Estado debe 
hacer presencia, en que cosas especfficas debe estar 
y c6mo se relaciona con los otros componentes del 
sisterna. Colombia, a partir de la Constitucl6n del 91, 
blsicamente sacrament6 la descentralizaci6n 
funcional y administrativa en forma gigantesca y muy 
rlpida. Un par de artfculos de la Constituci6n 
traspasaron muchas funciones que tena el gobierno 
central a los departamentos y municipios. La 
reestructuraci6n del Estado consiste en que a nivel 
central los ministerios quedan con roles muy 
especfficos para hacer la polftica, hacer las nounas y 
procedimientos, GI control, la evaluaci6n del 
programa y de las metas del Plan de Desarrollo y 
proveer el financiamiento de los servicios. 

4Qui6n opera los serviclos? Este es un punto 
importante puesto que la operaci6n queda en manos 
de otros niveles de gobierno que estn m~s cerca de 
los beneficiarios o de las comunidades. Mientras el 
usuario est6 muy lejos del nivel central casies 
Imposible tener esa necesaria comunicaci6n y ese 
necesario"feed back" entre el usuarioy el proveedor, 
asf que con eso, Io que se ha hecho y que ya se hiciera 
en Chile en forma nms generalizada, es darle al nivel 
central ciertos roles que le competen (los que 
mencione anteriormente) ms el financiamiento pero 
la operacl6n est6 en manos de entidades territoriales 
o niveles locales, incluyendo las ONG y el sector 
privado. 

Aquf hay un punto importante yes que, por ejemplo, 
en la educaci6n la descentralizaci6n siempre es un 
problema porque todos los esfuerzos seven frenados 
por los trabajadores y profesores del sector 
educaci6n que ven amenazada su organizaci6n y 
estructura con una descentralizaci6n. En Colombia 
habla un esfuerzo inicial para Ilegar a los Municipios 
pera despu6s, por muchas presiones, se Ileg6 a s6lo 
los Departamentos. 

Pero, icu~l es la descentralizaci6n ideal? Yo dirfa que 
es aquella que va no tanto al municipio o al 
departarnento "per se", si no ia que abre la posibilidad 
de escogencia a las personas. Siempre digo que la 
diferenca entre ricos y pobres no es que los pobres 

de elegir, y, precisamente porque no hay poder
econ6mico, ellos no tienen esa posibilidad. 

Nosotros mandamos a los nifios a la escuela que 
queremos, y si no funciona o no es buena, tratamos 
de cambiarlos o de ver c6mo se mejora esa 
educaci6n. Las personas pobres estn obligadas a 
mandarlos al lugar que tienen porque no encuentran 
otra posibilidad; entonces, por ejemplo, en el caso 
chileno Io que se estableci6 fue un pago por nihio 
atendido. Aif el Nivel Central paga a los municipios o 
al sector privado por cada nihio que se educa 
gratuitamente en cualquier parte del pais. Este es el 
proceso de descentralizaci6n m6s generalizado que 
uno pueda imaginar. 

Esta misma idea tambien estaba por implementarse 
en Inglaterra. No se pudo hacer. Tambi~n en California 
hubo un intento fallido. En Estados Unidos ha habido 
siempre intentos de poner el programa CHOICE que 
permite la libre elecci6n de Colegios para los m~s 
pobres. 

En resumen, todos estos intentos de 
descentralizaci6n, como los que mencion6, tratan de 
aumentar la escogencia de la gente en cuanto al 
proveedor que les da ese servicio de educaci6n. 

,Cul es el punto importante? Para estos esfuerzos 
de descentralizaci6n hay que tener en cuenta curles 
son los grupos de presi6n que vienen. El punto es que 
mientras no se hagan grandes esfuerzos en este 
proceso es muy dif cil conseguir mejoras importantes. 
Tfpicamente Io que resulta cuando no hay reformas 
es un sistema segmentado como el que ocurre en 
cualquier pafs latinoamericano nuestro: escuelas 
privadas para los que tienen recursos, que son m~s o 
menos buenas, y escuelas p6blicas, de p6sima 
calidad, para los que no tienen. Con ese esquema es 
casi imposible atacar la pobreza en forma sostenida 
en el largo plazo. 

Usted va a una escuela p6blica en cualquiera de 
nuestros parses y encuentra que esos nifios no tienen 
h~bito de trabajo, no saben leer ni escribir, asi est6n 
en grados altos de la escuela. Es un capital humano 
muy pobre porque la calidad de la educaci6n es muy 
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mala, y eso est6 relacionado con el sistema de 
financiamiento, y el sistema de incentivos. En 6ltimas, 

la descentra!izacl6n no es un fin en sf mismo sino un 
medio y yo creo que un medio muy apropiado para 
Ilegar a mejorar la calidad del servicio. 

En el caso de salud, tambi6n he escuchado aqur con 
mucho interns algunas propuestas y una de las que 
me ha Ilamado rMs la atenci6n es la propuesta de 

implantar un Sistema Nacional de Salud. Ustedes 
saben que en Estados Unidos existe un gran debate 
sobre la reforma al sistema de salud. En Colombia 
acaba de pasar una reforma que es una revoluci6n 
completa en el sistema de salud. En todos los parses 
la reforma al sistema de salud, es una de las "papas 
calientes". Realmente es un tema muy complejo. No 
hay una soluci6n ficil. 

En algunos organismos Internacionales, una de las 
tradiciones ha sido proponer un Sistema Nacional de 
Salud, queriendo decir con ello, que todos los 
hospitales se conviertan en pblicos o en un ente 
iOnico, que como en Costa Rica donde existe la Caja 
del Seguro, presten atenci6n a todos los usuarios del 
pals. 

Un sistema como 6se, quizA no es bueno y una de las 
razones es que cuando hay un s6lo prestador, va a 
haber inevitablemente una cola y eso ocurre en Costa 
Rica. Ustedes no s6 si han visto o lefdo en la prensa 
pero las colas para cierto tipo de cirugfa que no son 
necesarias inmediatamente, en Costa Rica son muy 
largas. En realidad la cola no estarra mal, siempre y 
cuando uno este al principio de la misma; el problema 
es que est6 compuesta de pobres, casi 
inevitablemente, porque en nuestro sistema 
usualmente el que tiene mis ingresos, de la clase 
media para arriba, cuenta con conexiones y tiene 
amigos en todas partes. Entonces a trav6s de ellos se 
consigueel accesoalosserviciosyeso pasaentodas 
partes. 

El caso de Costa Rica es claro: todo el mundo recibe 
atenci6n por igual pero solamente cuando est6 dentro 
del pabell6n. All, desde el Presidente para abajo, 
como no hay sino hospitales p6blicos, la atenci6n es 
buena pero el problema es Ilegar a ese pabell6n. 
Constituye un problema grave de acceso que afecta 
principalmente a las personas mis pobres. Asf que 

estar pensando en unificar todos los hospitales en un 

s6lo lugar bajo una direcci6n, por ejemplo, como la 

Caja o como un Sistema Nacional de Salud, o un 
Ministerio, no es una buena idea. 

Hay formas de hacer un Sistema Nacional de Salud, 
yes Io que estA haciendo Colombia, que es disefiando 
un Sistema Nacional de Seguro de Salud. Esto es 
diferente. En ese esquema, ojalA que podamos 
implementarlo, todas las familias tendrran acceso a 
pagar una prima d" salud y a inscribirse en cualquier 
Empresa de Medicina Prepagada. Esta es una idea 
revolucionaria pues no creo que en Am6rica Latina 
haya un esquema como este. Tiene algunos rasgos 
parecidos a los propuestos en la reforma de los 
Estados Unidos, pero la propuesta de Colombia es 
mis orientada hacia el sector privado. La propuesta 
de Norteam6rica es hacia que los diferentes estados 
sean los aseguradores de as personas residentes en 
el mismo. En Colombia uno puede afiliarse acualquier 
empresa privada. Pero, eque pasa con los pobres? 
aquellos que no tienen recursos para pagar esa 
prima? A trav6s de un proceso du examen de su 
situaci6n econ6mica se le calcula cufl es el subsidio 
que necesita, y esa persona recibe un recurso de un 
Fondo de Solidaridad y Garantra que se ha creado 
para este efecto. 

Esas son aigunas de la ideas que estfn surgiendo en 
este momento. En Chile tambi6n hay un proceso de 

reforma a partir de la municipalizaci6n que se hizo en 
1980. Entiendo que ha comenzado un proceso de 
reforma que va mis all de este Sistema. Creo que 
hacia esas alternativas hay que mirar, que ya implican 
un desarrollo mis all1 de la simple transmisi6n de 
ciertasfunciones. Porejemplo, en ColombialaLeyl0 
de 1990, mandaba la atenci6n primaria de salud a los 
municipios y los hospitales a los departamentos. En 
la nueva Ley todos los hospitales piblicos se 
convierten en empresas sociales del Estdo con 
personera propia, administraci6n propia, Junta 
Directiva, etc., y ellos venden servicios con unas 
tarifas establecidas a todas estas empresas 
prestadoras de servicios de salud privada. 

Unode lo. problemas principales actualmente es que 
muchas de las empresas del Estado estfn atadas de 
pies y manos por la ley de compra y contrataciones, 
por la escala Onica de sueldos, y no pueden nunca 
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competir con un sector privado que tiene rns 
flexibilidad. Lo que se ha hecho es crear una nueva 
figura jurldica para darle a estas empresas la 
posibilidad de que se formen mucho m~s parecidas 
al sector privado. Creo que el mensaje de la reforma 
del Estado es que se las instituciones del Estado se 
est~n pareciendo cada vez ms al sector privado. 
Incluso acaba de haber una ley de compras y 
contrataciones, Ley que facilita mucho m~s la 
contrataci6n por las entidades ptblicas. 

Las pensiones es un tema que el Doctor Ricardo 
C6rdova de FUNDAUNGO toc6 y es muy importante 
en America Latina. Su importancia radica en parte 
porque hay un problema de inequidad en casi todos 
los sistemas actualmente. Esto porque mientras unos 
tienen accesos favorables a la jubilaci6n, otros tienen 
que esperar mucho tiempo. Esto conlleva un 
problema de baja cobertura y altfsimos costos. Toda 
esta problern~tica est6 presente en nuestros parses. 
Recientemente ha habido varios modelos a partir del 
modelo chileno, donde los fondos de pensiones son 
de los trabajadores y 6stos los ponen en una 
Administradora de Fondos de Pensiones, dando 
rendimientos financieros que se van acumulando 
hasta que la persona cumple la edad de jubilaci6n. 
Recientemente en Colombia despu6s de dos aros de 
discusi6n en el Congreso acab6 de pasar la Ley de 
Seguridad Social que b6sicamente consiste en un 
sistema mixto que incluye el sistema de pensiones 
privado y el antiguo sistema de reparto. 

En Colombia, el afiliado no puede estar en los dos al 
mismo tiempo, sino que tien que escoger uno de los 
dos. Hay algunas ventajas para el que se afilie al 
sistema p~blico. Esto surgi6 de las discusiones en el 
Congreso donde actuaron en gran medida los 
sindicatos del Sector de Seguridad Social. 

Sigo pensando que si se puede se debe introducir el 
sistema de pensiones privado de capitalizaci6n 
Individual. Si eso no es posible, un Sistema Mixto 
como el propuesto en Colombia puede ser una 
soluci6n. Un Sistema de Pensi6n Complementaria 
privado dejando el antiguo sistema intacto no es una 
buena soluci6n. 

En vivienda, uno de los cambios importantes que creo 
ha comenzado aquf en El Salvador, es pasar de la 

modalidad del subsidio a la tasa de inter6s a 
materiales para vivienda, a un subsidio directo al 
beneficiario. Es decir, la persona que necesita -de 
acuerdo a una clasificaci6n socio-econ6mica- un 
subsidio de vivienda se le da y puede contratar y 
comprar con una empresa en el sector privado. Este 
es un sistema que ha estado funcionando en Costa 
Rica ya por unos seis o siete ahos y todas las 
evaluaciones son buenas. Es una forma mucho mrs 
eficiente y rpida de solucionar el problema de ia 
vivienda. 

Escuch6 que hay una discusi6n entre si se debe 
focalizar o universalizar el gasto social. En algunos 
parses se dice incluso que la focalizaci6n ha sido un 
invento del neoliberalisno para consolar a los que han 
perdido ingresos. Este tema se ha politizado e 
ideologizado. Si bien es cierto que la focalizaci6n vino 
por el lado de las restricciones presupuestarias que 
s.-qplic6 en Am6rica Latina en los 80s, esta tiene una 
justificaci6n muy importante que surge de los 
estudios que se han hecho en Am6rica Latina. Todos 
los estudios, casi sin excepci6n, para casi todos los 
paises han demostrado que el gasto social no va a la 
gente mas pobre, es decir, el treinta por ciento m~s 
pobre de la poblaci6n. Por ejemplo, en Colombia este 
grupo recibe solamente el veinte por ciento en 
subsidiosen agua potable yalcantarillado. La mayoria 
de la plata se va a las grandes ciudades, a hacer 
monstruosos sistemas de agua potable subsidiado. 
Las periferias de las ciudades no la reciben ya que no 
est~n conectadas. En pensiones los subsidios son 
cuantiosos. Usualmente el gobierno tiene que cubrir 
el d~ficit de los institutos de seguridad social para 
financiar las pensiones de los afiliados y, como decla 
quien me precedi6 en esta intervenci6n, los afiliados 
no son la gente m~s pobre sino los trabajadores que 
pueden ser de [a clase media hacia arriba. Los 
desempleados, las serioras pobres vulnerables, no 
tienen este subsidio. 

Hablando de la educaci6n, en el caso de la 
universidad nos preguntamos, Lqui6n es el 
beneficiario de ese gasto? Las personas que Ilegan 
a las universidades no son los mcs pobres. No estoy 
diciendo que las universidades se deben acabar. Lo 
que estoy diciendo es que la financiaci6n de las 
mismas debe hacerse en proporci6n a quien pueda 
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pagar. No tiene porqu6 ser gratuita para quien pueda 

pagarla. 

Estudio tras estudio, pals tras pafs, han encontrado 

que el gasto social no Ilega necesariamente a la gente 

m~s pobre. El 6nfasis en la focalizaci6n, tiene dos 

puntos importantes. Uno que focaliza, valga la 

redundancia, la atenci6n en grupos determinados de 

la poblaci6n y hace que se concentre la atenci6n en 

esos grupos y se diseien programas para ellos. El 

otro es que a trav~s del tema de la focalizaci6n se 

mejora el disefio de programas. El problema d, la 

focalizaci6n es tambi~n un problema de disp.,o de 

programas. Por ejemplo, si ustedes financian una 

vivienda de inter6s social y esta es muy costosa, 

ningJn pobre va a recibir esa vivienda porque el 

proceso nos Ileva a que dicha gente quede excluida 
de [a cola o siempre van a quedar al final de la misma. 

En Colombia estamos disefiando un sistema muy 

moderno y computarizado, por medio del cual se 

seleccionan beneficiarios en forma muy transparente 

y objetiva. Con el uso de un software muy amigable, 

que se trasplanta a todos los municipios del pals, 

estos pueden seleccionar beneficiarios muy 

f~cilmente. 

El resumen en dos palabras: Primero, se necesitan 

grandes reformas en el sector social si queremos 

tener mayor impacto en polftica social y si queremos 

convencer a los Ministros de Hacienda de que nos 

den m.s recursos. De otra forma va a ser imposible 

porque no la vamos a poder gastar. Segundo, es muy 

importante concentrar el gasto en los grupos m.s 

pobres y vulnerables para combatir la extrema 

pobreza r~pidamente en el pafs. 
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CAPITULO V.
 
ESTABILIZACION MACROECONOMICA Y
 

APERTURA COMERCIAL.
 

ESTABILIZACION MACROECONOMICA Y APERTURA COMERCIAL 
Alex Segovia 

Las Bases Frigiles del Actual Progrania Econkico. 

Como hemos reconocido piblicamente, en opini6n 
de CENITEC el programa econ6mico que se viene 
aplicando desde 1989, representa el intento mas 
importante para enfrentar y superar uno de los 
desaffosmsgrandesdelpafs, comoeslanecesidad 
de construir los pilares sobre los cuales se 
sustentar6 el crecimiento de la economfa durante 
las pr6ximas d6cadas. 

Tambi6n hemos reconocido pcblicamente que el 
actual gobierno dejar, una herencia positiva en 
ciertas 6reas: a) generaci6n de un clima de confianza 
en el sector privado; b) mecanismos eficientes de 
captaci6n del subsidio externo; c) relativa estabilidad 
macroecon6mica; d) avances importantes en algunas 
Areas de politica: reforma fiscal, reforma financiera, 
reforma comercial; e) avances en el proceso de 
integraci6n centroamericana. 

Pese a Io anterior, creemos que el objetivo b6sico de 
sentar las bases para un crecimiento sostenido no se 
ha logrado. Actualmente existe un interesante debate 

- CENITEC 

en el pals sobre este punto. Desde la perspectiva 
gubernamental el actual programa la logrado su
objetivo de sentar las bases de un crecimiento 
sostenido; como evidencia se resaltan las altas tasas 
de crecimiento de los 61timos afios, la relativa 
estabilidad financiera y cambiaria y la reactivaci6n de 
la inversi6n. El optimismo es tal de que se estA 
hablando de que a partir de 1994 el pals entrar6 en la 
fase de crecimiento con prosperidad y de alcanzar 
durante los pr6ximos ahios tasas de crecimiento del 

6% y m~s. 

Nosotros por el contrario, hemos sostenido desde 
hace bastante tiempo, de que si bien con el actual 
programa se han logrado resultados importantes, el 
objetivo b~sico de crear los nuevos pilares sobre los 
cuales se sustentarA el crecimiento futuro no se ha 
logrado. Los argumentos que hemos dado son los 
siguientes: 

a) 	 El objetivo b~sico de crear un nuevo eje de 
acumulaci6n a partir de la creaci6n de un sector 
exportador fuerte y din~mico no se ha logrado. 
Esto significa que se ha fallado en el intento de 
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crear el sector que en futuro tiene que generar 

las divisas que el pals requiere para lograr tasas 

de crecimiento alto y consolidar la estabilidad 

macroecon6mica, y que hoy son 

proporcionadas por las remesas, la ayuda 
internacional y el narcotr~fico. 14/ 

b) 	 El objetivo de superar la crisis fiscal tampoco se 

ha logrado. Si bien se ha realizado una 

importante reforma fiscal, esta ha sido 
insuficiente para elevar los ingresos tributarios 
a los niveles que el pals requerirA en el futuro. 
De hecho, luego de casi cinco afios de reforma, 

el Estado se queda con menos recursos en 
proporci6n al PIB que durante la d6cada de los 
ochenta y los setenta. Este punto nos parece 
importanteyaquedurantelos 61timosdosahos, 

, inversi6n piblica se ha convertido en una de 
las principales fuentes de crecimiento; el 

problema es que entre el 80 y el 90% de tal 
inversi6n proviene de recursos externos, los 

cuales sin duda disminuirn en el futuro. 

c) 	 Un tercer aspecto en el cual el programa 
econ6mico ha tenido poco 6xito es el referente 
a su intento de incrementar los niveles de 

inversi6n privada productiva. Si bien durante los 
6ltimos afios esta variable ha experimentado 

algn crecimiento, aOn est6 por debajo de los 
niveles hist6ricos y ciertamente muy por debajo 

mantener
de los niveles requeridos para un 

crecimiento alto y sostenido. Adems, de que la 
inversi6n no ha respondido como se esperaba, 
6sta se ha concentrado en actividades rentistas 
y especulativas. Este comportamiento de la 
inversi6n es preocupante ya que el 6xito final de 
todo programa econ6mico depende de la 

reacci6n de esta variable. Si esta no responde, 
tarde o temprano el programa econ6mico 

fracasar6. 

d) 	 Finalmonte, hemos argumontado qu ila 
principal caracterfstica de la ostabilidad 
financiora y cambiaria es su fragilidad, ya quoe 

por 	 una parte est, sustentada sobre la 
disponibilidad do divisas provoniontes del 

la 
y por otra depende de 

subsidio externo, 

utilizaci6n del tipo de cambio como "ancla", lo 

cual si bien es conveniente en el corto plazo, es 

contraproducente en el mediano plazo debido 

a los efectos negativos sobre el sector 

exportador. 

Debido a Io anterior, en CENITEC hemos sefialado 
que los principales retos en el Area econ6mico-social 
para el pr6ximo gobierno son los siguientes: a) sentar 

bases s6lidas para lograr un crecimiento sostenido 

con equidad; b) generar un nuevo sector exportador 
que proporcione las divisas para sostener el 

crecimiento y la estabilidad macroecon6mica; c) 

superar la crisis fiscal para obtener recursos para 

sostener el proceso de inversi6n pfiblica y financiar la 

estrategia social; d) fomentar el ahorro y la inversi6n 
productiva; y e) reformar, modernizar y fortalecer el 

Estado. 

Tomando en cuenta lo anterior, creemos que es 

tiempo de hacer un alto en el camino para reflexionar 
sobre todo lo que ha pasadodurante los Oltimosafios, 

sacar las lecciones sobre lo bueno y lo malo que ha 

ocurrido, y a partir de ahr redefinir la estrategia 

econ6mica. Esto es Io que nosotros hemos intentado 
hacer con la elaboraci6n de nuestra propuesta de un 

programa econ6mico-social de consenso. 

Las Areas biles del Prograna que es Necesario 

En opini6n de CENITEC, existe una serie de Areas en 
las cuales es necesario actuar en el corto plazo, con 
el prop6sito de enfrentar con 6xito los desaffos antes 

mencionados. Las principales Areas son: 

a) 	 La ausencia de polfticas sectoriales. Una de las 

grandes debilidades del actual programa 
econ6mico es la ausencia de politicas 

sectoriales (de oferta) que contribuyan a 

remover obst~culos estructurales de la 
economfa y que coadyuven a la efectividad de 
las polifticas macroecon6micas. Creemos que la 

ausencia de estas polfticas sectoriales es 

injustificable si se considera que debido a la 
existencia del subsidiaoextornaoes pasiblo 

14/ En lugar dc haber creado un nuevo sector cxportador, cl actual programa ha generado un fuerte y conccntrado sector financiero, el cual 
ciertamente no era el objctivo formal original. 
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disefiar un programa que incluya polftlcas tanto 
de demanda como de oferta. En este sentido 
proponemos la definici6n y aplicaci6n por 
consenso de una Polftica Integral de 
Industrializacl6n, de una PolitIca de 
Reconversi6n Productiva, de una Polftica de 
Modernizaci6n y Transformaci6n de la 
Agricultura, de una Polftica Integral de Apoyo a 
la Micro, Pequeiia yMediana Empresa; yde una 
profunda reforma educativa. 15/ 

c) 

una red internacional de promoci6n de la oferta 
exportable del pafs; g) la creaci6n de una red 
eficiente de informaci6n sobre precios y 
mercados de nuestros productos de 
exportaci6n; y h) el establecimiento de un 
programa Integral de reconversi6n productiva. 

La ausenciade polfticas deacompafiamiento en 
6reas claves de polftica. Otra debilidad del 
actual programa es la ausencia de politicas de 

b) La Debilidad de la Polftica de Fomento de 
Exportaciones. Como hemos sefialado en 
repetidas ocasiones, otra de las grandes 
debilidades del actual programa econ6mico es 
la debilidad de la poliftica de fomento de 
exportaciones, lo cual es extraflo si se toma en 
consideraci6n el hecho de que el objetivo 
formal de la estrategia disefiada es 
precisamente crear un sector exportador 

acompafiamiento en 6reas claves de polftica, 
como es el caso de la reforma comercial, donde 
la reducci6n de aranceles no ha sido 
acompafiada de un manejo consistente de la 
cambiaria ni de la aplicaci6n de un programa 
integral de reconversi6n productiva. Creemos 
que esta situaci6n hay que superarla si es que 
queremos aprovechar los beneficios 
potenciales que supone la liberalizaci6n 
econ6mica. 

diversificado y eficiente. Ademas de haberse 
manejado de manera inconsecuente la politica d) La ausencia de un marco de incentivos 
cambiaria, no ha existido una 
para el sector 

polatica integral adecuados para el fomento de la inversi6n 
productiva. En nuestra opini6n, es preciso 

En este sentido, creemos que es urgente 
superar esta situaci6n mediante la definici6n y 
aplicaci6n de una polftica integral de fomento 
de exportaciones que incluya al menos los 
siguientes elementos: a) el fortalecimiento del 

modificar el marco de incentivos 
macroecon6micos con el prop6sito de 
incentivar y promover la inversi6n privada tanto 
nacional como extranjera. Para ello se requiere 
manejar consistentemente las principales 
polfticas macroecon6micas, como esel casode 

organismo encargado de coordinar el disefio y 
la ejecuci6n de la polftica de exportaciones; b) 
el establecimiento de un marco legal e 
institucional que facilite y potencie el esfuerzo 
exportador; c) el establecimiento de un marco 

la politica cambiaria, la polftica de tasas de 
interns, la politica crediticia y la polftica fiscal. 
Adems,se requiere definir con claridad un 
marco institucional y jurfdico adecuado que le 
d6 confianza a los inversionistas. 

de incentivos econ6micos, incluido el 
establecimiento de un tipo de cambio estable y 
Iornds realista posible, 16/ as( como recursos 
financieros adecuados; d) la aplicaci6n de un 
programa de mejoramientode ainfraestructura 
ffsica e institucional de apoyo al sector 
exportador; e)el establecimiento de programas 
especiales destinados a elevar la calidad de los 
recursos humanos del sector; f)la creaci6n de 

e) El irrespeto al principio de la gradualidad en la 
aplicaci6n de algunas politicas. En nuestra 
opini6n, el irrespeto a este principio ha 
provocado por una parte costos sociales y 
econ6micos innecesarios, como es el caso de 
la reforma arancelaria que ha afectado a 
muchos empresarios debido a la rapidez con 
que se aplic6; por otra parte, ha coadyuvado a 

15/ Para mayorcs delallcs sobre cstas politicas, ver nucstra Propuesta dc un Prograrna I con6riico-Social de conscnsoya citada. 
16/ Somos de laopini6n de que dadas las condiciones cpccfficas de El Salvador (abundancia de divisas e inflaci6n rnodcrada), lo mns apropiadoes continuar con elsistcma cambiario vigentc, es dccir,con un lipo de canbio flexible con intcrvenci6n acliva del Banco Cent ral. De Ioqucse trala es de manejarlo consistcntcmcnte con lamtca dc pronovcr Cxportacioncs, y no usarlo exclusivamenic como ancla para controlar lainflaci6n, como ha sucedido hasta hoy. 
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incrementar la confrontaci6n y la polarizaci6n 

social, como es el caso de la privatizaci6n que 

se ha realizado sin establecer previamente un 

marco regulatorio eficiente. En este sentido es 

necesario que en el futuro se uct6e con mucha 

prudencia y responsabilidad, teniendo como 

criterio principal de acci6n los intereses del pals 

y no argumentos ideol6gicos. 

Creemos que si seacta en las&reas antes sealadas, 

estaremos mejor preparados para iniciar un 

verdadero proceso de crecimiento econ6mico 

sostenido con estabilidad y prosperidad. 
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LA POLITICA MESOECONOMICA COMO NUEVO ESPACIO
 
PARA ENFRENTAR LOS RETOS DE LA ESTABILIZACION
 

Dr. Roberto Rubio Fabifn - FUNDE
 

1. 	Buscar consenso en torno a los principios 
fundamentales 

Esta ponencia pretende ubicarse, en linea con el 
objetivo de este seminario, en la bisqueda de una 
plataforma de politica econ6mica y social de 
consenso. 


Con objeto de orientar nuestras intervenciones en 
este seminario, los organizadores nos entregaron un 
documento base. Esta parte de cuatro principios 
fundamentales que "se consideran de consenso" en 
Am6rica Latina, y a partir de ellos se formulan las 
preguntas que, en materia de politica economica, 
deberian ser contestadas en este evento. 

Ahora bien, se nos pide opini6n alrededor de 
lineamientos y medidas de politica econ6mica que 
oeben impulsarse, pero no sobre los principios que 
las sustentan. Es decir que se parte del presupuesto 
que sobre ellos existe consenso, y por lo tanto no 
ameritan su discusi6n en este seminario. 

Desde nuestro punto de vista, todavia no hay 
consenso en torno a dichos principios. Por ejemplo, 
tres de estos sostienen lo siguiente: 

a. 	 "La estabilidad macroecon6mica es una 
condici6n necesaria para el crecimiento 
econ6mico" 

b. 	 "Un crecimiento ripido s6lo se podra sostener 
a trav6s del tiempo mediante la apertura de la 
economia al comercio internacional"; y 

c. 	 El crecimiento econ6mico no garantiza 
necesariamente la reducci6n de [a pobreza, y 
por lo tanto, es necesario disefiar programas 
que focalicen el gasto piblico en los mis 
pobres". 

En cuanto al primer principlo, podremos estar en 
certo acuerdo si la estabilidad se refiere a la 
problemftica monetaria (proceso inflacionario). Pero, 

por ejemplo. si se trata de la estabilidad en t6rminos 
fiscales, la "condici6n de necesidad" no es tan clara: 
en determinadas circunstancias el d6ficit fiscal puede
contribuir al crecimiento econ6mico. ,Acaso la 
economfa norteamericana en Iad6cada de los 80 no 
bas6 parte de su crecimiento econ6mico, mis que en 
incrementos de productividad, en ia enorme 
ampliaci6n de su deficit fiscal? 

El segundo principio presupor,) que toda apertura 
comercial, noimportadequetipo, generacrecimiento 
rapido duradero. Esto tambien es cuestionable, ya 
que la apertura comercial indiscriminada y acelerada 
puede afectar negativamente la economia de los 
paises que la practican. 

En el tercer principio, podr6 haber consenso respecto 
al diagn6stico pero no en la parcialidad de su 
conclusi6n. En efecto, estamos en total acuerdo de 
quo el crecimierto no garantiza la reducci6n de la 
pobreza; sin embargo, el principio se desfigura 
cuando se limitan las medidas de reducci6n de la 
pobreza a los programas de focalizaci6n del gasto

piblico, dejando asi de lado las medidas de
 
desconcentraci6n del poder y la riqueza. 

Por tanto, dado que las dudas y el debate todavfa 
estin presentes a nivel de los principios, hemos 
crefdo conveniente, antes de expresar nuestra 
opini6n respecto a las medidas de politica 
econ6mica, exponer nuestro marco de referencia en 
torno a los principios que inspiran nuestras 
recomendaciones en materia de polftica econ6mica. 

II. 	 Los principios fundament:des de la FUNDE en 
materia de polftica econ6nica: La construcci6n 
de la politica mesoecon6mica 

Una estrategia de desarrollo que busca ante todo el 
bienestar y/o la mejora de calidad de vida de las 
presentes generaciones, al fiempo que es solidaria 
con las futuras, debe ir mis all de los actuales 
contenidos y marcos de re,erencia que presentan las 
politicas macro o micro econ6micas predominantes. 
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Trascender dichos contenidos y marcos significa 
embarcarse en la construcci6n de lo que podrfamos 
denominar la "POLITICA MESOECONOMICA". 

Qu6 significa tal polftica? En t6rminos muy simples 
significa "bajar' Io macro y "subir"Io micro. Por tanto, 
Lqu6 entendemos por bajar Io macro y subir Io 
micro?. La respuesta a esta interrogante nos 
proporcionara los nuevos contenidos y marcos de 
referencia quc deben tener las poticas econ6micas. 

A. "Bajar" La Macroecon6mico 

Bajar Io macroecon6mico estA asoclado a palabras 

claves como "desfetichar", "integralizar", 
"complejizar", "sensibilizar", "encarnar". He aquf 
algunos planteamientos que apuntan a la 
construcci6n de la polftica mesoecon6mica: 

1. La politica macroecon6mica predominante 
suele hacer de las cifras y/o estadfsticas un 
fetiche. Los incrementos del PIB, las tasas de 
desempleo o inflaci6n, los porcentajes de 
pobreza, los d6ficit o super~vits internos o 
externos, etL. ian llegado a tener "vida propia" 
y han logrado sustituir la realidad a la que 

simplemente representan. El desarrollo se ha 
Ilegado a convertir 3n el desarrollo de las series 
estadisticas, mientras el bienestar de los 
pueblos se logra confundir con el bienestar de 

lasvariables macroecon6micas. Esto explica un 
fen6meno de fines de siglo que marca a la 
mayoria de las naciones: el cada vez mayor 
divorcio que existe entre el crecimiento y el 
bienestar; lo quc .i su vez contribuye a explicar 
una de las grandes paradojas contemporlneas: 
hay economfas que crecen al tiempo que el 
bienestar de la mayorfa decrece, y hay 
economfas que decrecen al tiempo que el 
bienestar de las minorfas crecen. 

2. 

3. 

Lo anterior debe servirnos para aprender, de 

una vez por todas, la gran lecci6n hist6rica que 
nos dej6 la experiencia de desarrollo de El 
Salvador entre principlos de los ahos5O yfinales 

de los 70. En este perfodo el crecimlento del PIB 
giraba casi siempre cercano al 5%, habfa 
crecimientos de PIB sectoriales que se 
aproximaban a los dos dfgitos, la estabilidad 
cambiaria era casi perfecta (2.5 colones por 
d6lar), los d6ficits comercial o fiscal eran la 

excepci6n y no la norma, no existieron grandes 
problemas de divisas, etc. En fin, un cuadro o 

entorno macroecon6mico cuasi-perfecto.... el 
parafso terrenal quiz6, dirfan los funcionarios 
del FMI. Ahora bien, aunque en ese entonces la 
realidad era muy diferente, creemos que es 
v~lido preguntarse .en qu6 concluy6 tanta 
maravilla estadfstica? ad6nde fue a parartanta 
estabilidad y equilibrio macroecon6mico del 
modelo agroexportador? La respuesta no es 
simple; sin embargo, una de sus m s claras 
desembocaduras fue la guerra interna de los 80, 
es decir uno de los tiamos hist6ricos ms 
inestables y desequilibrados que ha tenido El 
Salvador. 

La politica mesoecon6mica no le otorga "vida 

propia" a las magnitudes macroecon6mica. Al 
contrario, busca "desfetichar" las cifras y/o 
estadfsticas. Debe quedar claro que esto no 

quiere decir, de ninguna manera, quo no se 
reconozca el rol de las estadfsticas, de las cifras 
o de la estabilidad macroecon6mica. 
Simplemente se trata de hacer conciencia de 
sus limitaciones y relatividad como expresi6n 
de la compleja problem.tica del desarrollo y/o 
de la realidad econ6mica. 

Tomando en cuenta Io anterior, construir el 
espacio mesoecon6mico implica: 

* 	 Rdconocer el cardcter engahoso y limitado de 
los indicadores macroecon6rnicos actuales. 
17/. 

* 	 Asegurar mecanismos y t6cnicas que 

refuercen la confiabilidad de las cifras 
macroecon6micas. 18!. 

17/Sobrc ci tena se recomienda leer cI art'culo de Schatan, Jacobo, "La nat uralcza engalosa de los indicadoics socioccon6nicos", en Desarrollo, 
Revista de iaSociedad Internacional para cl Desarrollo, No. 20, Roma, 1991. 

18/I labrfa que someter a rcvisi6n y debate las metodologfas de cd1culo de las variables macroccon6micas, en especial las que se Ilevan acabo en 
cl Banco Central de Reserva y Dircci6n General de Estadi'sticas y Censos. Esta 6ltimna deberfa potenciarse y constituirse en una instituci6n 
aut6noma de los gobiernos de turno. lnteresantes y esperanzadores esfuerz.os se hacen al respecto desde la red CLUES (Coordinadora 
Regional dc Investigaciones), por medio del desarrollo del Modelo de Coherencia Econ6rnica Centroarncricana (MOCECA). 
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" Buscar nuevos indicadores para medir el importante, la polftica mesoecon6mica debe 
desarrollo y/o diseiiar/evaluar las polfticas ser capaz de "encanar" la dinhmica 
econ6micas; indices que est6n m~s acorde a macroecon6mica y la gesti6n de sus 
las nuevas realidades socio-econ6micas, desequilibrios a la dinhmica y los desequilibrios 
ecol6gicas, espaciales, etc. 19! sectoriales, sociales, politicos, medioam

bientales, regionales/local,3, etc. Es decir que
" Trabajar con un concepto multidemensional el manejo o cambio de las variables 

del desarrollo que permita dar un enfoque macroecon6micas debe estar estrechamente 
integrado de politica econ6mica. La polftica atado a las estructuras v din6micas reales (y no 
mesoecon6mica no es indiferente a las s6lo a las monetarias registradas). 
dimensiones politicas, culturales, ecol6gicas, 
territoriales, etc. de todo fen6meno Dado que este seminario da importancia ala polftica 
econ6mico. Asf, "los sistemas de precios no econ6mica que debe impulsarse para enfrentar los 
est~n desvinculados de los sistemas de poder, tres grandes desequilibrios macroecon6micos 
la estructura de las importaciones tiene referentes a la estabilizaci6n (fiscal, de precios, de 
tambi~n que ver con patrones culturales, la cuentas externas), trataremos de sentar unos 
productividad del trabajo est6 asociada a las principios, y ejemplos, de c6mo "atarlos" a los 
condiciones de higiene y salud, la eficacii u desequilibrios reales de nuestra economfa. A nuestro 
op.eratividad de las politicas econ6micas entender, esos tres desequilibrios 
depende mucho del marco institucional en macroecon6micos/monetarios b~sicos deben estar 
que se Ilevan a cabo, la capacidad de vinculados, al menos, a cuatro desequilibrios 
producci6n est6 determinada por la reales/estructurales esenciales: 
capacidad de sostenimiento de los 
ecosistemas, etc." 20/. Las polfticas * A los desequilibrios en la distribuci6n del poder y 
mesoecon6micas se formulan y evaltan la riquE-a. 
considerando la complejidad inherente a toda 
realidad. "InLegralizar" el hecho economico, * A los desequilibrios del ecosistema. 
conservando su propia especificidad, es uno
 
de los retos mas grandes que enfrenta dicha * A los desequilibrios inter e intra sectoriales.
 
polftica.
 

* A los desequilibrios espaciales/territoriales. 
Ciertamente, tal como lo hemos visto, la politica
mesoecon6mica posee una nueva "sensibilidad": al He aquf, a manera de ejemplificar lo reci6n dicho y
bienestar de las personas que estn detr~s de las desde la perspectiva de la politica mesoecon6mica, 
cifras, a la revisi6n de las metodologfas de c6lIculo algunos lineamientos de polftica para enfrentar los 
estadfstico, a nuevos indicadores del desarrollo, a conocidos desequilibrios macro-monetarios: 
otras dimensiones de la realidad y a otras disciplinas. 

* Una politica fiscal que pretenda incrementar la 
4. 	 Pero para "bajar" la politica macroeconomica, recaudaci6n par medio de rnedidas que eviten la 

no basta "sensibilizar", "desfetichar" o evasi6n, no puede dejar de lado los graves 
"integralizar". Ante todo, y esto es quiz6 lo m .s desequilibrios de poder y riqueza que la facilitan. 

19/Algunos brevesy limitados ejemplos de eslos indicadorcs aparecen en Itb n . Roberto. "I;a reconvc r,.i6ndel pensamiento econ6mico de cara
aI siglo XXI" Tendencias. No. 2,4.San Salvador, octulbre 1993. 

En torno a laconstrucci6n de nuevos indicadores hay todo un empcLno99	 mundial: los succsivos Indices de I)esarrollo I lurnano (11)1 I)delPNUi) (1 0-91-92 y93); los intentos dcl lBanco Mundial de crcar "cucntas satdlite" que consideren ladcpreciaci6n del capital natural cn elsistena de cunltas nacionales: ]a consirucci6n dcl Index of Sustainable lonomic Welfare (ISlW) por un grupo de acaddmicos einvcstigadoresdc laUniversidadde Claremont, California: elIndice Fhsicode Calidad de Vida.elaborad, orDavid Morris parael Overseasl)evelopment council (1981): los esfuerzosde la Comisi6n Sury l reunien de Caracas (agosto 1989' de cara a Li construci6n dcl Indicede 
Ilienestar Social, ctc. 

20/ Rubio.Roberto, LUs 
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La disminuci6n de los montos o porcentajes de 

evasi6n fiscal no s6lo depende de la modernizaci6n 

de los mecanismos de recaudaci6n (como el IVA), 

no es s6lo un asunto t6cnico/administrativo. En 

parses como el nuestro, conun marco institucional 

y un Estado d6bil y corrupto, el problema de [a 

evasi6n es ante todo un problema de naturaleza 

polftico-econ6mica: la capacidad de evasi6n estA 

en funci6n de la capacidad de ejercer sin 

contrapeso fuerza econ6mica y polftica. 

balanzaConfrontar el creciente d6ficit de la 

comercial s6lo con medidas de politica cambiaria 

(una posible devaluaci6n), o incluso combin~ndola 

con una politica de promoci6n de exportaciones, 

no tiene viabilidad en el medio o largo plazo si no 

se confrontan algunos desequilibrios estructurales 

que estAn a su base. Asi para el caso: 

a. 	 Si no se hacen esfuerzos/campafias para 

modificarlos actuales patronesdesequilibrados 

deconsumo(conaltosnivelesdepropensional 
una 

mayor demanda de importaciones, sino que 

veremos potenciar una tendencia hacia un 

mayor peso de los bienes de consumo dentro 

de las importaciones totales. 21/ 

ccnsumo importado) no s6Io tendremos 

Yhemos dicho"modesta estiniaci6n" porquees 

muy factible, en el actual proceso de 

desindustrializaci6n que vive -!pals (donde los 

industriales comienzan a convertirse en 

distribuidores de bienes finales de consumo), 

que muchos bienes registrados como 

intermedios m's bien sean bienes de consumo. 

b. 	 Si no se enfrentan con profundidad los 

alarmantes desequilibrios que presentan 

nuestros ecosistemas (en especial los que 

afectan !a capacidad hidroel6ctrica, la 

productividad del suelo y la captaci6n de agua), 

tendremos una creciente presi6n por las 

importaciones de petr6leo, por turbinas 

t6rmicas, por insumos qufmicos, por equipos 

sofisticados de perforaci6n y canalizaci6n del 

agua, etc. 

c. 	 Si no corregimos la peligrosa tendencia a la 

"tercerizaci6n" de nuestra economla 

(crecimiento desproporcionado del sector 

terciario o de servicios), este desequilibrio 

sectorial puede significar un marco donde los 

posibles incrementos del ingreso nacional sean 

fundamental y prioritariamente absorbidos por 

las importaciones de bienes. 22/ 

Asimismo, los problemas inflacionarios no 

deben ser enfrentados solamente con 

medidas monetarias de corto plazo 

(restricciones crediticias y/o alzas de tipos de 

inter6s, disminuci6n de la masa monetaria, 

etc.), o con medidas comerciales 

irresponsab'es (contenci6n de la inflaci6n via 

importaciones a bajo precio y gracias a la 

sobievaloracion cambiaria). Un combate 

s6lido y permanente a los procesos 

inflacionarios debe contemplar el incremento 

de la oferta nacional de bienes y servicios, es 

decir el incremento de las capacidades 

productivas de nuestra economfa. 

En conclusi6n, desde nuestro punto de vista, la 

construcci6n de la politica mesoecon6mica debe 

contribuira "bajar"los manejosydiseios de la polftica 
realesmacroecon6mica a las complejas y 


problemticas de nuestra economia.
 

Al respecto caben destacarse los esfuerzos que 

CRIES estA haciendo para desarrollar el Modelo de 

Coherencia Econ6mica Centroamericana 

(MOCECA). Este modelo constituye un interesante y 

completo enfoque e instrumental t~cnico de andlisis 

y previsi6n econ6mica, donde las variables macro 

financieras y/o macro monetarias se logran articular 

a las din~micas sectoriales y sociales (por ejemplo por 

medio dela matriz in3umo-productoodelasCuentas 

de Hogares). Un proyecto de investigaci6n 

FUNDE/CRIES profundizara en el aesarrollo del 

otras instancias, dcntro del total de imporlaciones, lade bicnes 
21/Una modesta estimaci6n al respecto indica que, contrarianiente a loque dice 

en 1991/92 se incrcmcniaban al 31.67%(,(Fuentc:
de consumo ha ido en aumento. Asi, si en 89/91 cstos representaban cn prornedio el29.06;, 

Revistas Trimnestralcs del 11CR).
 

eIc
laCEIAL.
22/13'.ta "captacinhacia adelanlcdc los incrernentos del ingreso nacional fue analizadaya hacc varios afioscn los primeros anailisis 

Celso y varios autores, Ilacia otro desarrollo: cnfoques y estrategias, Siglo XXI
(eAos 50/60); espcc(ficamcntc aparecc en: FU'I(ADO 

Id.itores, %Idxico 1978.
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MOCECA para la economia salvadorfia. Esto 
permitir que parafines de 1994 FUNDE dispongade 
un planteamiento de polftica macroacon6mica con 
alto grado decoherencia y consistencia. 

B. "Subir"lo microecon6mico 

"Subir" lo microecon6mico se relaciona con oro 
conjunto de verbos claves como incluir", "sumar", 
"articular', "proyectar". Algo distinto a la politica 
econ6mica predominante, que suele utilizar otros 
verbos: "excluir, "restar", "desaricular", "encerrar". 
Veamos qu6 tipo de principios y/o lineamientos se 
desprenr' nde la politica mesoecon6mica desde esta 
perspectiva. 

1. 	 Las polfticas econ6micas predominantes, en 
nuestros paises, suelen excluir o marginar Io 
microecon6mico 23/: la induoth!alizaci6n es un 
asunto exclusivo de las grandes empresas y/o 
grandes complejos industriales; la din~mica del 
sector agropecuario suele vehicularse par 
medio de las grandes y/o modernas 
explotaciones; la inversi6n de servicios 
piblicos est6 preferencialmente sesgada hacia 
las grandes obras y grandes equipamientos; el 
desarrollo comercial y financiero es potestad de 
los grandes almacenes, supermercados y 
bancos. La absolutizaci6n de Io macro ha 
Ilevado a una verdadera "megalomanfa 
econ6mica". 

2. 	 Las polfticas mesoecon6micas deben ir en 
rescate e inclusi6n de Iomicro. Entre otras 
cosas, ello podrfa significar: 

* 	 Crear conidiciones de rentabilidad para la 
pequefia y mediana empresa, de tal forma que 
les permita ent~ar en procesos de 
acumulaci6n, en especial dentro del sector 
agropecuario. 

dmar e integrcar los esfuerzos que 
actualmente realizanlosagentesdedesarrollo 
excluidos o marginados del actual entorno 
macroecon6mico (coOperativas, comunida

des, repatriados, micro y pequefios 
empresarios, ONG, etc.). En tal Ifnea se 
deberfan potenciar intentos coma la creaci6n 
de un sistema financiero popular 
(FEDECACES) y/o la constituci6n del Banco 
Cooperativo (COACES), la expansi6n de 
redes de producci6n de energfas alernativas 
(CESTA), la creaci6n de redes de 
comercializaci6n entre los productores de 
granos b~sicos (apoyados en la captaci6n de 
algunos silos del ex-IRA), la constituci6n de 
sistemas agroindustriales entre los pequerios 
y medianos productores de carla (en el marco 
de la privatizaci6n de los ingenios), etc. 

En ese mismo contexto caben los intentos de 
potenciaci6n de los municipios. Una potenciaci6n a 
trav6s de verdaderos procesos de descentralizaci6n 
(de recursos y decisiones), que pueda conducir a la 
conformacidn de mancomunidades con elevada 
capacidad de negociaci6n de cara a las autoridades 
centrales. 

Articular esos esfuerzos micro a las politicas 
y 	 din.micas nacionales, sectoriales o 
macroeconomicas: posibilitar el acceso de los 
"esfuerzos financieros populares" a las 
ventajas o beneficios que disponen los 
grandes bancos, casas de cambio y seguros; 
integrar los micro-proyectos de producci6n 
energ6tica a una polftica nacional de energfa; 
compatibilizar los procesos de comer
cializaci6n de los pequeio. y medianos 
productores y/o coope,,ativas con la politica 
comercial agricola, en especial a nivel 
centroavericano y en torno a los granos 
b.sicos; introducir los procesos de 
constituci6n de sistemas agroindustria!es de 
los pequerlos y medianos productores y/o 
cooperativas a las politicas nacionales de 
promoci6n de exportaciones, investigaci6n, 
fiscal, etc.; participaci6n de las comunidades 
en las politicas nacionales de protecci6n y 
rescate de los recursos naturales y/o del 
medio ambiente, etc. 

23/ 	Fsto hay quc matiiarlo cuando Ioentcndemos en tdrminos de unidades emprcsariah:s. Las (.mpresas (como unidad micro) que estin
articuladas a Ioque J.Ph. Pccrans denornina "poles performants" (su traducci6n litcrales"polos calificados"), son unidades micro bien 
incluidas al cntorno macroccon6mico. 
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Asimismo, las din~micas o medidas de potenciaci6n 
de los municipios no deben ser ajenas a las 

correspondientesdinfmicas y medidas de reformade 
lasinstanciascentrales. TalcomoloplantealaFUNDE 
en su polftica social, los procesos de 

descentralizaci6n de los servicios de salud o de agua, 

para el caso, no pueden completarse sin cambios 
profundos en la estructura y .,ncionamiento del 
Ministerio de Salud o de la ANDA. 

3. 	 La bcsqueda de la articulaci6n de lo micro con 
lo macro, Ileva a la polftica mesoecon6mica a 

fomentar una polftica empresarial con sentido 

proyectivo. La empresa o unidad de producci6n 
no debe encerrarse en sf misma, sino 
proyectarse a la sociedad en su conjunto. Lo 

que hace o sucede dentro de la empresa afecta 

a su entorno. Toda actividad empresarial posee 
externalidades (econ6micas, sociales, 
ecol6gicas, politicas, etc.) que pueden ser 
positivas o negativas. 

En tal sentido, una polftica mesoecon6mica debe: 
favorecer cr.,-,diciones para que las empresas 
maximicen la producci6n de bienes y servicios 
esenciales y minimicen la de los bienes y servicios 

nocivos/destructivos; fomentar la introducci6n de 
reglas, mecanismos o t6cnicas que disminuyan el 
impacto ambiental de las actividades empresariales 

(como m(nimo aplicar el principio de "el que 

contamina paga"); estimular procesos de producci6n 
cuya oferta incida directamente en la mejora de 
calidad de vida de las mayorfas; evitar 
concentraciones espaciales de las empresas que 
marginen o contribuyan a deteriorar amplias 

regiones, etc. 

Ill. 	 Algunos lineanientos generales para enfrentar 
desequilibrios niacroeconomicos bsicos 

Una vez definidas las caracteristicas que para 
nosotros tiene la polftica mesoecon6mica, y 

derivados algunos de sus principios, podemos pasar 
a exponer algunos lineamientos generales en materia 
de politica de estabilizaci6n. Esta se refiere a la polftica 

fiscal (desequilibrios en las cuentas del gobierno), la 
polftica comercial (desequilibrios en 1a cuenta 
externa) y la polftica monetaria/cambiaria 
(desequilibrio de precios). Tambi6n esperamos con 

elloresponderala mayoriadepreguntasquenoshan 
formulado los organizadores de este seminario. 

Valga hacerdosadvertencias previas. En pr.merlugar, 
ac6 se exponen los lineamientos de politica a nivel 

general. Por tanto se hace hincapi6 en el "qu6"y no 

tanto en el "c6mo"o "cu~ndo". En consecuencia no 
se desarrollan propuestas concretas y detalladas, ni 

se establecen distinciones de corto, medio o largo 

plazo. Estos aspectos aparecer n en una pr6xima 
publicaci6n de la FUNDE. En segundo lugar, los 

lineamientos de polftica se limitan a los problemasde 
la estabilizaci6n y no abarcan aquellos que hacen 

referencia a las estructuras productivas. Estas, como 

la politica de inversiones, de formaci6n de capital, de 
consumo, de ciencia y tecnologfa, etc., se encuentran 
actualmente en proceso de elaboraci6n. 

A.Respecto a [a politica fiscal 

* 	 En t~rminos generales, la politica fiscal debe: 

* 	 Buscar incrementar sustantivamente los ingresos 
fiscales; 

* 	 aumentar los gastos sociales; 

* 	 reducir los gastos in~tiles o improductivos. 

Ello se vuelve urgente cuando consideramos que: 

a. 	 "El Salvador se encuentra en una precaria 
situaci6n fiscal. Los ingresos y las fuentes de 
cr~dito son insuficientes para atender la 

demanda corriente y cada vez mayor de gastos 
piblicos". 24/ Parte de esto puede verse 
reflejado en la baja carga tributarias que 
actualmente posee el pais. Esto es cierto tanto 
si lo comparamos con otras naciones 25/, como 
si lo comparamos con otros perfodos dentro de 
nuestro propio pals. He aquf unos datos sobre 

241'El Salvador. Informc Socioccon6mico", Banco Intcrarnericano de I)csarrollo (1311)), l upartarnento dc Dcsarrollo Icon6mico Social, San 
Salvador, lEnero 1993, p.31. 

industrializados ladiferencia cs atn 
mayor-, si nuestra carga tributaria redondea cl9% en elpenodo 90-94, en Italia es del 36.7%, en lldlgica dcl 42.2r/,,Dinamarca 35.9%y istados 
Unidos 29.5%. 

25/ El Salvador prcsenta una de lascargas tributarias rnis baj~s de todo elcontinente. Respcto a pai'ses 
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la evolucl6n de la carga tributarla en El 
Salvador: 

Impuestos/PIB 
Periodo (% promedio) 

1975-1979 13.5% 
1980-1984 11.1% 
1985-1989 	 10.6% 
1990-1994 8 _% 

FUENTE: Elaborado a partir de "lnforne Complementario 
Constitucional", Ministerio do Hacienda, varios afos. 

b. 	 En El Salvador existe una creciente demanda 
social insatisfecha (enorme deuda social), y 
alarmantes niveles de pobreza (casi el 70% de 
la poblaci6n). 

Tomando en cuenta esas situaciones la polftica fiscal 
debe ser agresiva. Concentraremos nuestras 
recomendaclones en to que se refiere al incremento 
sustantivo de los ingresos ptblicos. 

Creemos dichos incrementos son el elemento 
esencial de cara a la reducci6ri del d6ficit fiscal. Sobre 
todo, cuando otros mecanismos de reducci6n de 
6ste, como [a ccrnsolidaci6n y reestructuraci6n de Ias 
obligaciones de la deuda interna, se encuentran 
bastante agotados. 26/. Mencionaremos tambi6n 
algunos aspectos de polftica respecto al gasto 
piblico. 

1.Aumentar los ingresos tributarios por medio de: 

1.1. Incremento de los impuestos directos 

No parece muy adecuado que de cada col6n que el 
Estado recibe como impuestos, 75 centavos 

correspondan a los Indirectos y s6lo 25 centavos a los 
directos. Como tampoco to es que El Salvador 
mantenga una relaci6n impuestos directos/PIB de las 
mis bajas de Am6rica, y que 6sta tienda disminuir: si 
en 1980 esa relaci6n era de 2.6% para 1993 se 
aproximaba a s61o el 1.7%. 

Tampoco es adecuado el carfcter cada vez IT-s 
regresivo que han tornado las imposiciones a la renta 
de personas naturales o jurdicas. La simplificaci6n 
del impuesto a la renta efectuada en diclembre de 
1991, asf como la ley de Impuesto a la Renta que entr6 
en vigencia en 1992, m~s bien tendi6 a cargar 
impositivamente a los pequefios y medianos y 
favoreci6 a los grandes perceptores de ingresos. 

Una 	propuesta interesante de reestructuraci6n del 
impuesto a la renta en vistas a obtener mayor equidad 
es la presentada por el IIES/UCA en la Revista 
Realidad. 27! 

1.2. Reducci6n de los niveles de evasi6n 

Por medio de mecanismos administrativos, legales e 
informativos, como por ejemplo: 28/ 

* 	 Fortalecimientode las instancias y mecanismosde 
control, asf como el sistema de informaci6n por 
medio del control computarizado. 

* 	 Elevaci6n del ntmero de fiscalizaciones de campo. 

* 	 Fortalecer el control aduanal y depurar su 
administraci6n. 

* 	 Control peridico y masivo sabrelafacturacibn. 

26/ Vcr "El Salvador. Informe Socioecon6mico, op. cit., p.3I. 
27/"L.as ReformasTributarias cn El Salvador 1989-1991: climpue.to sobre larenta", Realidad Econ6mico-Social, Universidad Centroamericana,

marzo-abril !992. 

Sepodrdi argumentar, bajo lal6gica neolibcral, quc c auncnto o reducci6n de los impuestos a larenta a los quenis ganan afecta ' los qucmis tienen capacidad dc ahorro, y por cnde tiene importanics efectos en los nivcles de inversi6n. Pero hasta elmomento no hay cvidcnciasempfricas consistcntcs que prucb-1 esa supuesta rclaci6n. En muchos casos y/o paises lareducci6n d los impuestos a ]a renta de los ricosm~s bien ha contribuido a favorecer ri destino del ahorro al consumo suntuario o a laclcvaci6n dc los grados de conccntraci6n econ6mica. 
Por otro lade, tampoco nos parece consistente late:is dc que lacorrecci6n dc los niveles de regrcsividad del impuesto a la renta y/o losincrementos de su base imif,itiva, como dice elBID, "no harfin subir ni hajar los ingresos". F-stono tione mucha consistencia sitomamos cncuenta que: a. en El Salvador los tramos de ingreso mis elvados poseen ganancias y/o tasas de ganancia muy alias (anormales comparadascon otros pafses), b. los fucrtcs niveles de concentraci6n de lariqueza y c.elhecho quc dentro del valor agregado de la economfa salvadoreflaelexcedcnte bruto sea cercano al 70% y los salarios s6lo participcn con aproxinadaniente el30%. En esto contcxto, las correccioncs a laregresividad impositiva puode dar sustanciosos ingresos adicionales. 

28/ Estas recomendaciones ".pareccn en un documcnto do trabajo de FUNIE, claborado por V. Aguilar (encro 1994). 
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* 	Aprobac16n y aplicaci6n de la Ley del Delito Fiscal. 

* 	Aplicaci6n de clertos impuestos, como el de la 

renta presunta, al menos a los ingresos 
provenientes de servicios profesionales. 

* 	Asegurar la trasparencia de los balances 
financieros que presentan las empresas, en 

especial los bancos. Exigir a estos una verdadera 
"glasnost" informativa, que elimine 
comportamientos arraigados corno el "secreto 
bancario". 

Sobre el punto de la evasi6n, y desde la perspectiva 

de la polftica mesoecon6mica, se debe dar 

importancia a dos aspectos que consideramos 
fundamentales. Aspectosquepartendelaopini6nde 
que el problema de la evasi6n, adicionalmente a ser 

un problema t6cnico/administrativo, esta muy 

relacionado con la voluntad polftica y los balances en 

la estructura de poder. En primer lugar, hay que tener 

la voluntad y capacidad politica de castigar a los 

grandes evasores. La punici6n aestos sectores, y su 

efecto ejemplarizante, contribuirfa significativamente 
al pago de impuestos. En segundo lugar, a medio y 

largo plazo, [a evasi6n fiscal podra disminuir en la 

medida que existan menores niveles de 

concentraci6n del poder politico. Este facilita y 

promueve la evasi6n e impunidad fiscal. 

1.3. Aumento de los ingresos por la via de los 

impuestos indirectos 

Al respecto se sehialan algunas medidas como: 

* 	Mantenimiento del IVA a su actual nivel. 

* 	Mayores impuestos selectivos al consumo, en 

especial 	 a los bienes y servicios que sean 
a laclaramente dahinos al medio ambiente y/o 

salud humana (como los cigarrillos, bebidas 
alcoh6licas, ciertos agroqufmicos, etc.). En 1981 

estos impuestos Ilegaban a representar el 2.2% del 
PIB, mientras que en la actualidad (1993) apenas 
representaban ei i%. Si nos propusi6ramos s6;o 

lograr el porcentaje que tenfamos en 81 los 
ingresos fiscales podrfan alcanzar cerca de 1500 

millones de colones... un monto que superarfa con 
creces los gastos rt~blicos en salud. Ademls, los 

aumentos en lo., impuestos a los cigarrillos y 

bebidas alccn6licas podrfan destinarse a 

programas de salud que mermen las 
su consumoconsecuencias de -,u consumo, y 

mismo. 

Rehabilitaci6n de otros impuestos: a ciertas 

exportaciones, peajesalasautopistas(Comalapa, 
Santa Ana), al consumo suntuario, etc. 

2. Combate frontal al contrabando y la corrupci6n 

Los ingresos que el EstaJo deja de percibir a causa 
sondel contrabando y la corrupci6n no 

despreciables. De acuerdo a la Cmara de Comercio 

"De cada 100 pares de zapatos que se venden en El 

Salvador 85 han sido introducidos de contrabando; 
asimismo el 80% de los licores, el 85% de los textiles, 

el 45% de los electrodom6sticos y el 30% de los 

cigarrillos del mercado nacional han entrado por 

nuestras fronteras ya sea declarando un valor muy 

inferior al real o sin pagar impuesto alguno".29/ 
Aunque no existen datos sobre la corrupci6n, las 

p6rdidas que ello deja al fisco parecen ser enormes 

(en buena medida debido a las licitaciones 
amafiadas/negociadas). Para el caso, en Italia 
(situaci6n que no ha de ser tan distinta a la nuestra), 

que elestudios han mostrado que las p6rdidas en 

Estado incurri6 a causa de la corrupci6n en los 

61timos 9aFios se aproximaba al 15% de su PIB. 

Al respecto se recomienda algunas medidas como: 

* 	 Creaci6n de una comisi6n especial contra la 

corrupci6n; con amplios poderesyautonomfa, con 

acceso a informaci6n clasificada, aut6noma del 

gobierno, formada por consenso por la sociedad 
civil (iglesias, empresa privada, organizaciones 
populares, empleados piblicos, etc.). 

* 	 Reiorzar la contralorfa "desde arriba" (Corte de 

Cuentas), y completarla con contralorfas "desde 
abajo"(formadaalinteriordelasdependenciaspor 
honestos empleados y usuarios organizados). 

29/ La Prensa Gr~ifica, 18 de marzo de 1993, p.8 
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* 	 Elaborar una ley particular contra la corrupc6ii. Reducci6n de los gastos piblicos improductivos. 
Tal como lo recomienda el Banco Mundial, ycomo* 	 Obligar la publicacl6n de las licitaciones pitblicas ha dado el ejemplo los mismos Estados Unidos, 

con el detalle de sus resultados. hay que disminuir los gastos militares. En el caso 
salvadoreho, esta reducci6n deberfa ser dr6stica.

Eliminacl6n de las "partidas secretas" alos 6rganos
 
del Estado. 
 Se podrfa considerar la contracci6n del gasto 

piiblico por la vfa de la denominada
Revisi6n y control de las "cajas chicas" de los "modernizaci6n" administrativa del Estado. Sin 
Ministros y altos jefes. embargo, esto no tione necesariamente porqu6 

significar una reducci6n cuantitativa en el niimero 
de funcionarios pt~blicos (como si el problema del3. Otras medidas de captacit de ingresos 	 Estado salvadoreio fuera de tamafio y no de 

publicos y/o de enfrentar el d6ficit fiscal eficlencia y debilidad). En tal sentido, los puestos 
"cExcedentarios" o "improductivos" deben ser" Eficiencia en las empresas p6blicas, en especial en 	 gradualmente suspendidos pero bajo verdaderos 

ANDA y sobre todo CEL (cuyos subsidios programas de reinserci6n de los funcionarios 
representan una de las mayores cargas al fisco: el ptiblicos, tanto fuera corno dentro del sector 
informe del BID al que ya hemos hecho referencia estatal. Este t6ltimo caso pudiera tomar relevancia 
menciona un monto equivalente al 1.5% del PIB). en el marco de las reformas que deben tendcr a
La excelencia administrativa/ejecutiva debe ser el fortalecer la gesti6n estatal. Por un lado, y por
criterio de selecci6n de los altos funcionarios de parad6jico que parezca, la promoci6n del proceso
estas empresas ptblicas y no el "compadrazgo"o de descentralizaci6n en el pals requerir6 de un
las polfticas de "retiros dorados". La presidencia de estado fuerte; por otro lado, la necesaria 
estas instituciones debe ser ratificada por la reestructuraci6n de nuestra economfa y el
Asamblea Legislativa. combate frontal a la pobreza, harcn necesaria la 

presencia de un Estado bien organizado, capaz de 
* 	 Elevacl6n equitativa de las tarifas de los servicios Ilevar a cabo una s6lida politica de inversiones y

pt~blicos. Por equitativo entendemos que debe ser una amplia y profunda politica social.
 
una tarifa progresiva, donde se minimice los
 
efectos a los sectores de menor consumo y/o B. Respecto a la polltica comercial
 
ingreso. 

- El d6ficit comercial es sumamente elevado y su" Ventadeactivosdel Estado. Dondela"privatizaci6n tendencia es al crecimiento. Para 1993, segn los 
participativa" debe contemplar los activos datosdel BCR, fue de 1177 millones ded6lares. 
sobredimensionados de todos los Ministerios, 
incluyendo el de Defensa. - Es cierto que mientras haya importantes 

transferenclas del exterior (remesas sobre todo)
" Recuperac16n y renegociaci6n de la deuda tanto la balanza de cuenta corriente como la 

financiera comprada a los bancos comerciales. El balanza de pagos en general se pueden encontrar 
Estado salvadorehio no puede seguir "chiniando" en m~rgenes manejables. Sin embargo habra que 
ese "hueco financiero" dejado por el proceso de tomar en cuenta que: 
reprivatizaci6n de Ia banca (con el artificio del 
FOSAFFI). Hay que establecer mecanismos que a. Las remesas no son permanentes y su 
permitan, por un lado, recuperar la mora de los tendencia a medio o largo plazo ser6 m~s bien 
usuarios de los cr6ditos, y por otro, buscar a la baja que al alza. 
compartir costos con la banca comercial (El Estado 
no puede ser el tinico culpable de una banca mal b. El incremento del d6ficit comercial tiene como 
manejada). tel6n de fondo un proceso de "desindus-
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trializaci6n", donde las pocas empresas 

Industriales que posee el pals tienden poco a 

poco a convertirse en simples distribuidoras de 

productos extranjeros, especialmente 

asifticos. 

- Por tanto es imprescindible enfrentar aprofundidad 

y de forma estructural la problemftica del d6ficit 

comercial.Acortoplazolosmfrgenesde maniobra 

para controlarlo son estrechos; por un lado, no se 

avizoran s6lidas condiciones qu. presionen a la 

baja el tipo de cambio; por otro lado, la avalancta 

de los acue'Jos de libre comercio restringen los 

campos de acci6n, en especial en lo que atafe a 

las medidas arancelarias. 

- Por ello, sin dejar de lado las medidas de corto 

plazo de contenci6n de la sobrevaloraci6n 

cambiaria y de mejora de nuestra posici6n 

comercial en los acuerdos de libre comercio, la 

soluci6n a la problemftica del d6ficit comercial 

debe hacer 6nfasis en medidas de medio y largo 

plazo; medidas que tiendan a corregir los 

desequilibrios productivos y/o estructurales que 

fomentan la brecha comercial. He aqur unos 
lineamientos en ese sentido: 

* 	 Aunque la promoci6n de exportaciones y la 

generaci6n de divisas es un elementofundamental 
dentro del proceso de desarrollo de parses 

dependientes como los nuestros, el eje de una 

estrategia vehiculada por la polftica 

mesoecon6mica se encuentra en el desarrollo 

end6geno. En este sentido la correcci6n de los 

desequilibrios externos vendrfa dada mis por el 

lado de la reducci6n de las importaciones que por 

el lado del incremento de las exportaciones. 30! 

Hay que aclarar que no se trata de reeditar el agotado 

"modelo de sustituci6n de importaciones" sino de 

buscar un tipo de desarrollo end6geno en el cual: se 

limitan o reducen las importaciones improductivas, 

nocivas o consideradas no esenciales (recordemos 

que la importaci6n de vehfculos y de productos 

duraderos no esenciales han ido adquiriendo 

61timamente un importante y creciente peso dentro 

del total de las importacionjs); se potencia el uso de 

ciertos recursos locales (abonos org~nicos por 

ejemplo) para sustituir ciertas importaciones de 

relativa significaci6n (insumos qufmicos agricolas 

para el caso); se implementan tecnologfas 

alternativas locales para reducir importaciones 

cs!rat6gicas (reducci6n gradual de importaciones de 

productos energ6ticos por medio del mayor uso de 

fuentes alternativas de producci6n de energfa: 

energfa solar, energfa producida por la bio-masa, 
energfa de viento o e6lica, energra hidroel6ctrica local 

y de pequefia escala, energfa geot6rmica, energia de 

"rocas calientes".); 31! se prioriza la producci6n 

alimentaria para disminuir la cada vez mis grande y 

arriesgada dependencia de las importaciones 

alirnentarias; 32! se trata de desestimular o evitar 

aquellos tipos de producci6n, para consumo interno 

o para exportaci6n, cuyos procesos productivos 

conllevan elevados coeficientes de importaci6n, etc. 

- Dentro de la polftica comercial hay aue establecer 

los criterios de discriminaci6n v qradualidad. La 

apertura comercial externa no puede ser 

indiscriminada: hay que proteger, adecuada y 

temt. )ralmente, aquellasactividadesconsideradas 
vitales para nuestra estrategia de desarrollo. La 

apertura tampoco puede ser acelerada: hay que 

crear/dar condiciones y tiempos a [a empresa 

nacional para su adaptaci6n a la competencia 

internacional. Esto todavfa es mis necesario en la 

medida que buena parte de las empresas de los 

parses industrializados se encuentran con entornos 

favorables y proteccionistas en sus respectivos 

parses. 

30/ 	listo es conscecuentc con la tendcncia hist6rica del ddficit comercal en LUatinoamdrica: en las dos d6cadas de formaci6n del d5ficit comercial 

de la ma /orfa de paiscs latinoaniericanos (losahos setentayochenta), labrecha comercial deficitaria se origin6 niis porel ladodel crecimiento 

de las iiiportaciones que por ellado de ladisminuci6n de las cxportaciones. En laddcada de los sctenta. por ejemplo, elddficit comercial se 

expandi6 a pesar del incremento efllatasa dc crecimiento de las exportaciones que se registr6 en dicho perodo. 

pafs para abastecerse de energfa tienen un gran peso dentro del total de importaciones.31/1 layque considcrarque las inoportaciones que realiza cl 
Asf por ejemplo, en los 6ltinios ires afios, s6lo los productos derivados del petr6leo representaban en promcdio cerca del 10% del total de 

las costosas turbinas tdrinicas) imporiado necesario para Iaimportaciones; siconsideramos los equipos, materiales y maquinaria (como 
producci6n de esa energfa f6sil, lareceta de "importaciones energdticas" es considerable. 

en ladiffeil32/ Segtn ciertas estiniaciones, de continuar latendencia actual de importaci6n de alimentos, para elaflo 2000 elpais se encontrar 

situaci6n de utilizar casi el40% de sus divisas por exportaci6n en lainiportaci6n de bienes alinivntarios. Vcr ARIAS Salvador, Democracia 

sin pobreza, Programa SELAX/CADESCA, San Josd, Costa Rica, 1992. 
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La promoci6n a las exportaciones, de la misma deudas contrafdas anteriormente, a comprar 
manera, no debe realizarse balo los criterios de la bienes esenciales cuya demanda es siempre
indiscriminacl6n. Hay que ser mAs selectivos en Io creciente y permanente, o a solicitar ciertos 
que se exporta. No se puede fomentar la servicios b~sicos con demandas similares (como
exportaci6n de todo Io que se pueda y demanda el la consulta a m6dicos privados), etc. Es decir, los 
circuito Internacional de mercanclas. Esto no s6lo incrementos de salario no crean grandes tensiones 
por la factibilidad o no de mercado que tengan las de demanda agregada en contexto de pobreza y
ex:portaclones (aspecto que dicho sea de paso bajos niveles de remuneraci6n laboral. Por tanto, 
debe seriamente profundizarse por medio del una politica antiinflarionaria podrfa ser compatible
estudio/informaci6n/monitoreo permanentedentro con una politica de aumentos en los ingresos de 
del mercado internacional), sino tambi~n por los los trabajadores. Eso sf, bajo determinadas 
efectos que sobre el pals tiene la adopci6n e circunstancias: siempre y cuando se cree un 
implementaci6n de los "patrones tecnol6gicos" entorno quedificultela especulaci6n ylas pr~cticas 
que acompahian la producci6n de c'ertos bienes monopolistas en los canales de comercializaci6n, 
exportables. En efecto, estos bienes tienen que y por ende que limite los posibles incrementos de 
poseer ciertas caracterfsticas y calidades cuyas precio de algunos bienes y servicios; siempre y
condiciones para su producci6n pueden ser cuando los empresarios tengan la voluntad y las 
nocivas (ecol6gicamente hablando) o condiciones para compensar las subidas de sus 
inconvenientes para la economfa del pals costossalarialesconaccionestendientesareducir 
(producciones que trabajan con altos coeficientes sus costos fijos y/o incrementar la productividad de 
de importaci6n). 33/ empresas (y no por medio de lasus subida de 

precios a sus mercanclas como es la reacci6n 
C. Respecto a fa politica monetaria com0n). Adem6s no hay que olvidar que los 

salarios no solo significan costos de producci6n 
- Nohayqueentenderlosdesequilibriosmonetarios, sino que tambi~n pueden significar poder de 

olos problemas inflacionarios comoproblemas de compra y posibilidad de ampliaci6n losde 

demanda 
 aareqada excesiva. La demanda mercados nacionales.
 
agregada nacional tiene, al menos, dos
 
componentes: hay demanda agregada 
 No sedebe optar ni por la liberalizaci6n absoluta e 
proveniente de los sectores con alto o mediano indiscriminada de precios, ni por el control 
poder de compra, y hay demanda agregada de los .qeneralizado v rqido de los mismos. Se puede 
sectores con poco poder de compra. Por tanto, la tender a la liberaci6n de los precios de muchos 
demanda agregada que genera inflaci6n proviene productos, sin abandonar cierto control de precios, 
m~s bien de las capas altas o medias pero no tanto directo o indifocto, sobre bienes y servicios 
de las capas bajas. En consecuencia, una poiftica considerados estrat6gicos para el impulso del 
antiinflacionaria que tienda a deprimir la demanda proyecto de desarrollo visualizado. Eso sf, se 
agregada debe dirigirse a esos sectores altos y puede caminar sobre la liberalizaci6n ordenada y
medios, pero no tiene porque recaer sobre las gradual de precios, pero sobre la base de los 
espaldas de los pobres. En tal sentido, las medidas avances en corregir las imperfecciones de los 
antiinflacionarias no tienen necesariamente que mercados, de la abolici6n de los monopolios o 
contemplarpolfticasdecontenci6nsalarial. Estoen prcticas monopolistas, de las mejoras en la 
cuanto que en un contexto de pobreza productividad y/o reducci6n de los costos de 
generalizada, los incrementos salariales no se insumos y maquinaria, de la eliminaci6n de las 
transforman total y directamente en demanda desigualdades en la distribuci6n de los recursos e 
agregada. Buena parte de losaumentosde salarios ingresos, de la elevaci6n de.l poder de compra de 
se dirigen a cubrir d6ficit financieros y/o a pagos de las mayorfas, etc. 

33/Sobre cstos efectos se pucdc consultar nuestro trabajo, "Anisis crilico de la gcsti6n macroccon6mica predominante. l.a universalizaci6n dela polftica ccon6mica", Robcrto Rubio, Avances No. 2, FUNDI", San Salvador, fcbrero 1993. 
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Una polftica monetaria/crediticia no inflacionaria, 
no tiene porque siqnificar una restricci6n 
qeneralizada del cr6dito. Antes que recurrir a ello, 
se podrfan implementar medidas selectivas como: 
reducci6n del cr~dito a las actividades 
especulativas y a las operaciones vinculadas a los 
bienes y servicios suntuarios; disminuci6n del 
cr~dito adquirido por el gobierno y destinado a 
apoyar las anteriores actividades y los gastos 
militares; establecimiei, o de mayores prioridades 
para la obtenci6n del credito de inversi6n que para 
los cr~ditos de consumo, etc. Este tipo de 
restricciones al crt.dito podrfa ser compatible con 

una expansi6n controlada y eficiente de la 

cobertura crediticia hacia los pequehios y 
medianos productores, sobre todo de aquellos 
vinculados a la satisfacci6n de las necesidades 
b~sicas de las mayorfas y a la elevaci6n de la 

calidad de vida. Para el caso, el cr~dito para la 

restauraci6n o protecci6n del medio ambiente 
deberfa tener un tratamiento especial y no deberfa 
incluirse en las polfticas restrictivas del credito. 
Ser6 muy dificil estimular actividades como la 

reforestaci6n (donde los frutos no son inmediatos 
o donde la tasa de retorno tiene perfil de largo 
plazo) si los cr6ditos y las tasas de inter6s tienen 
las mismas caracteristicas que las del mercado. 

Hay que partir de la "idea fuerza" de que el megar 

control que existe para la inflaci6n, en el medio 
larqo plazo, es el incremento de la oferta. De aquf 
que la politica de inversiones y/o de 
reactivaci6n/reestructu raci6n del aparato 
productivo debe ser un componente clave de toda 
estrategia anti-inflacionaria. 

La polftica respecto a la fiaci6n de las tasas de 
inter6s es un componente b sico de la lucha contra 
la inflaci6n. Al respecto hay que partir del hecho 
que las tasas de interes en nuestro pafs, como en 
otros muchos, son tasas de interns "administradas" 
(par los intereses de los grupos financieros). La 
oferta y la demanda de dinero, en las actuales y 
reales condiciones de El Salvador, es s6lo uno de 
los tantos determinantes de la tasa de inter6s. En 

este sentido, una estrategia anti-inflacionaria de 
s6lido contenido, y atada a los desequilibrios reales 
de nuestra economia, debe contemplar medidas 
de desconcentraci6n del sistema financiero. 

Si los alarmantes niveles de concentraci6n y 
centralizaci6n "familiar' continjan en el sistema 
financiero de nuestro pars (la denominada "argolla 
dorada"), la polftica monetaria tendrA estrechos 
mfrgenes de acci6n: las recomendaciones y/o 

acciones tendientes a bajar los tipos de interes, a 
reducir los diferenciales entre las tasas activas y 
pasivas, a evitar acciones especulativas sobre el tipo 
de cambio, por ejemplo, encontrarn serios y fuertes 
obstculos para su implementaci6n. Por ello, leyes 
que fomenten la libre compotencia dentro del sector 
financiero son claves instrumentos de polrtica 
monetaria (la Ley de la Libre Competencia presentada 
por FUSADES puede ser un buen punto de partida). 

- Se deberfa tender al establecimiento de tasas de 
interes cercanas a la tasa de inflaci6n. Si por 
determinadas circunstancias la tasa de inter6s 
fuese menor que la de la tasa de inflaci6n (tasas de 
inter6s reales negativas), y afectara las 
propensiones al ahorro ylos necesariosvolbmenes 
de este, el faltante de ahorro podria obtenerse por 
otros medios: mejorar la captaci6n de las remesas 
farniliares provenientes del exterior, crear 
programas que permitan la utilizaci6n productiva 
de las mismas de cara a convertirlas en ;iuevas 
fuentes de ahorro y acumulaci6n, promover el 
incremento y la eficiencia administrativa de 
cooperativas de ahorro y cr6dito o de bancos 
comunales en manos de las organizaciones de la 
sociedad civil, implementaci6n de una politica mis 
agresivadecaptaci6ndecapital externotendiente 
a apoyar Pl proceso de reconstrucci6n, etc. 

Por otra parte, si las tasas de interes fuesen mayores 
que la tasa de inflaci6n (tasas de inter6s reales 
positivas), deberfan crearse mecanismos financieros 
de compensaci6n (entre otros) para los activos en 
manas de los sectores papulares, a en general para 
los empresarios relacionados a las actividades de 
satisfacci6n de necesidades bisicas y de mejora de 
la calidad de vida: establecimiento eficiente y flexible 
de tasas de inters, crditode famento, medidas 

tendientes a la reducci6n de los costos de capital 

fisico, politicas especfficas que favorezcan los 

inciementos de productividad de las empresas, 
subsidios focalizados, etc. 
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Respecto al tipo de camblo podemos plantear lo mhs representativo. 34/ En segundo lugar, tambi6n 
siguiente: hay que tomar en cuenta que los criterios politicos, 

los intereses de grupo o de clase, inciden en la 
" Como principlo general se sostiene que hay que determinaci6n del tipo de cambio realista. En tal 

buscar la estabilidad del tipo de cambio, asi como sentido es "realista" pensar que el mantenimiento de 
esforzarse en la consecuci6n de un tipo de cambio ciertosdetiposde cambio presentados en el mercado 
realista. como realistas, mas bien encubran tipos oe cambio 

devaluados promovidos o mantenidos por los 
" 	 Podrfa ser pertinente la bsqueda de un tino de intereses de los grupos expoiladores, o que encubran 

cambio realista. Esto deberfa traducirse, como tipos de cambio sobrevaluados que responden a los 
mfnimo, en medidas que contengan la actual intereses de ciertos grupos importadores. 
tendencia a la sobrevaloraci6n cambiaria. 

* 	 De cara a Io anterior, y sin menosprecio de las 
Ahora bien, hay que tomar en cuenta que el mejoras que se le puedan introducir al c~lculo del 
establecimiento tdcnico del tipo de cambio realista no tipo de cambio real, la consecuci6n de un tino de 
es asunto f~cil. En primer lugar, el m6todo de c~lculo cambio realista debe estar m&s abierta y ser m~s 
de la sobrevaloraci6n o no del col6n salvadoreio por sensible a los intereses de los qrupos mayoritarios,
medio del ITOER (Indice del tipo de cambio efectivo er especial de aquellos vinculados a la producci6n
real) al que suele recurrir e! Banco Central de Reserva, de bienes y servicios bsicos y/o estrat6gicos para 
no es totalmente fiable. Por ejemplo, en el ITCER se el desarrollo de nuestras sociedades. 
calcula el tipo de cambio considerando la 
comparaci6n de la tasa de inflaci6n nacional anual * En consecuencia con Io antes expuesto, una 
(IPC) con las tasas anuales de inflaci6n existente en sobrevaluaci6n o una devaluaci6n real del col6n 
los principales socios comerciales del pafs (con la de podrfa ser temporalmente sostenida en funci6n de 
Estados Unidos sobre todo), pero no se considera la una correcci6n o impulso transitorio de ciertos 
comparaci6n de incrementos de precios entre los componentes claves de twa estrategia de 
principales productos intercambiables, Io cual serfa desarrollo. 

34/ As(, si cn los Estados Unidos el IPC o la tasa dc inflaci6n cxperinienta subidas provocadas fundaencntalmente por el sector de bienes notransables, es decir de bienes que no se comercializan externarninte (1a construcci6n, la vivienda, porejenplo), entornces la tas3 de inflaci6ngeneral de los Fstados Unidos sera una variable inadecuada o un referente irrelevanic para medir cl ITCER en nuestro pafs. 
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ESTABILIZACION MACROECONOMICA Y
 
APERTURA COMERCIAL
 

Dr. Ricardo C6rdova M. - FUNDAUNGO
 

De la secci6n sobre Estabilizaci6n Macroecon6mica Del Cuadro No.1 se desprenden varios elementos 

y Apertura Comercial, es importante retomar la claves: 
pregunta: ,Cree en el mercado como el mejor 
mecanismo para asignar recursos, o cree que el a) Las pequehas municipalidades son 201 

Estado debe determinar areas prioritarias de (categoria A), con una poblaci6n por debajode 

desarrollo? El dia de hoy por la mahiana hemos estado los 20,000 residentes. Es decir, el 76.7% de los 

discutiendo una parte del problema, orientada al municipios son pequefios en relaci6n a la 

papel del Estado, y es necesario incorporar al debate cantidad de poblacion que habita en ellos. 

el papel que se le asigna al mercado. Ambas 
aimensiones se deben analizar una en relacion a la b) En esta categoria de municipalidades 

otra. pequefias, 161 tienen poblacion por debajo de 

los 10,000. 

Es en este contexto de la relaci6n entre Estado y 
Mercado, quequisiera introduciraldebatea prop6sito c) En la mayoria de los casos, estas 

de la discusi6n que hemos tenido sobre la municipalidades pecluehlas generalmente no 

descentralizaci6n, la problernftica municipal. Y en poseen el potencial financiero para proveer a 

una segunda parte de mi exposici6n, mequiero referir sUs poblaciones con los servicios bfsicos por 

al tema de la apertura comercial. 	 los cLIales son ellos responsables. 

1. 	 Breves rellcxionles sobrC la pJrobl':IIlAica d) En los 201 municil)ios con menos de 20,000 

iiiiuicipal en I-:1Sahador habitantes, los ingresos locale, representan 
- --.......-	 Onicamente el 8.1% del total de ingresos de los
 

La variable critica para entender la realidad municipal gobiernos municipales. 

del pais, tiene que ver con el tamaio y los recursos 

de los municipios, que esta en relaci6n directa con [a e) Por otra parte, las 60 municipalidades 

cantidad de poblaci6n, y en parlicular con la cantidad (catqgorias BC y D) junto con San Salvador 

de poblacion urbana representan el 700. del total de la poblacion de 

Ciuadro No. I
 
Pohlaci(n c lngrcsos NlurnicipalcS, l'))2
 

Ingrcsos Localcs como % dcl 
Nbimcro dc Total de Ingrcsos de los 

_atcgorfa Rango dc Poblaci6n NI unicipalidardcs ohiernos Municipalcs 

A mcnos de 20,0)) 201 8. 1:
 

B 21,010 - 40,)0) 35 29.015i
 

C' 40,00(1 - "01,00011 I0 56.3 ';
 
D miIs dc 80,000) 7,.9(-


San Salvador 422,570 1 98.4%
 

TOTAL 2622 4--.8 
FUENTE: - Ministerio de Economia, "Censos Nacionales V de Poblaci6n y IVde Vivienda", Resultados Preliminares, Feb'rero de 1993. 

USAID/San Salvador. Municipal Development Strategy, Mimeo, June 1993. 

EL SAL 1"1 DOR HA CLA EL Aio 2000:
 
UNA PLtTA FORMA DE POITICA ECONOMICI Y SOCLAL DE CONSENSO
 



Pig. 97 

El Salvador y ellas dan cuenta de alrededor del de la descentralizaci6n, es vlido preguntarnos por la 
90% de los ingresos municipales localmente capacidad real que tienen los municipios de asumir 
generados. otras responsabilidades, si no se fortalece su 

capacidad financiera. Las municipalidades no van a
Tomando como base estos datos, la pregunta clave alcanzar su verdadera autonomia a menos que ellas 
que debemos de hacernos es si los gobiernos vean incrementada de manera significativa su fuente 
municipales cuentan con una base de recursos de ingresos, nos6lo paragastosde operaciones, sino 
humanos suficiente y capacitada, asi como con el tambi6n para invertir en infraestructura y equipo. 
potencial financiero necesario. Al momento de hablar 
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LA APERTURA COMERCIAL
 
Ricardo C6rdova M.
 

En relaci6n con la segunda parte de mi exposici6n, 

quisiera referirme al tema de la apertura comercial. En 
la actualidad, nuestro pars ha estado desarrollando 
simult~neamente las siguientes negociaciones 
comerciales: a) El Acuerdo de Complernentaci6n 
Econ6mica M6xico-Centroam6rica; b) Acuerdo sobre 

Comercio e Inversi6n entre 
Centroam6rica-ColombiaNenezuela; c) GATT/Ronda 
Uruguay; d) Negociaciones El Salvador-Estados 
Unidos. Aderris, se ha estado discutiendo sobre el 

impacto de NAFTA en las relaciones comerciales de 
Centroam6rica con los parses de America del Norte. 

Importante a este respecto son las declaraciones del 

encargado de negociaciones internacionales del 
Ministerio de Economfa, Lic. Ren6 Leon: "creo que la 
preocupaci6n de Centroam6rica no deberia ser tanto 
buscar la adhesi6n al NAFTA, sino encontrar la 
manera de negociar su propio tratado de libre 

comercio hecho a su medida". 35/ 

Todo este debate sobre las negociaciones 
comerciales se desarrolla paralelo al proceso de 
fortalecer el esquema de integraci6n sub-regional.36/ 
La inquietud que quisiera plantear en esta 

oportunidad, es precisamente sobre la conveniencia 
y capacidad que tenemos de abrirnos en tantos 
frentes de negociaci6n al mismo tiempo, incluso 
cuando algunos de ellos expresan conflictos de 
intereses entre los mismos parses de la regi6n. 37! A 
este respecto, hay dos problemas que quisiera 
plantear: 

a) 	 No obstante tenemos un equipo calificado de 

negociaci6n en el Ministerio de Economfa, con 
el Lic. Ren6 Le6n y el Dr. William Pleitez, el 
abrirse en tartos flancos al mismo tiempo 

dificulta la concentraci6n de esfuerzos y la 
efectividad de una buena negociaci6n.38/ 

b) 	 Hay un conflicto de intereses entre el 
fortalecimento del proceso de integraci6n 
sub-regional y las negociaciones de acuerdos 
de libre comercio. En este sentido, me da la 

impresi6n de que en algunos momentos hay 
confusi6n del instrumento con el fin en si 
mismo. De ahfque sea necesarioel poderdefinir 
una estrategia coherente de lo que se quiere 
con estos dos instrumentos: en el piano de la 

intcgraci6n sub-regional y una estrategia para 
promover acuerdos de libre comercio. 

A nivel de hip6tesis de trabajo, es importante 
recuperar lo planteado por el Dr. Willian leitez sobre 
el nuevo papel que se le asigna al proceso de 
integraci6n economica a nivel subregional: 

"En los atios sesenta, la integraci6n tenfa como 
prop6sito fundamental proteger a las 'industrias 
nacientes' de la competencia desleal que 
representaban las industrias ya maduras delos parses 

desarrollados, caracterizadas por operar con niveles 
mas altos de productividad en virtud de la mayor 
incorporaci6n de progreso t~cnico. 

Hoy, a diferencia, la integraci6n es visualizada como 
el mecanismo id6neo para que aquellos parses que 
no tienen una dimensi6n econ6mica minima, ni el 
poder econ6mico suficiente para ser interlocutores de 
peso, tengan la oportunidad de participar con alguna 
posibilidad de 6xito en la intensa y creciente 
competencia que se libra a nivel mundial por la 
atracci6n de flujos de inversi6n. Al respecto, la 

35/"Reconmicndan aC.A. Negociar Propio TI.C con 1Lstados Unidos", I I Diario de Iloy San Salvador, 19 de febrer de 1994. Pg.5. 

36/ 	Vdase: CEPAI., "la Integraci6n Centroamericanc frcnte a tNiltiplcs Conpromisos de Ncgociaci6n Comercial", M6xico, Mimeo, 4 dc 
dicienbrc de 1992. 

37/ 	Las negociaciones de libre cornercio de Mdxico con Centroandrica, rcflcjan con claridad las difcrencias cxistcntcs entre los parses 
centroarnericanos. A este respecto, vdasc: 'Trizingulodel Norte irii en grupo. C.A. y Mdxico negociarin fonialhente libre comercio", ja 
Prensa Grifica. San Salvador, viernes II de febrero de 119)4, pg.8. 

38/Se vuelve prioritario cl fortal'ciniento de la unidad responsablede las ncgociacioncs cone rciales, at ravdsde tres clecnentos: a) la ampliaci6n 
de su ,imbiio de acci6n a las ncgociaciones del proceso dc integraci6n; b) Iaconstituci6n de un equipo tcnico cspecializado con los apoos 
nccesarios para atender los tcmas dcrivados de la agenda de negociaciones; y c) definici6n de un mecanismo que asegure la pcrmnalencia y 
capacitaci6n de los cuadros tdcnicos. 
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percepci6n es que los inversionistas van a localizar integraci6n subregional, la voz y la opini6n de los 
sus empresas, db preferencia, en aquellos paises distintos sectores de la sociedad civil. Hasta el dia de 
donde puedan manufacturar sus productos al mas hoy Onicamente se ha incorporado al sector privado
bajo costo, ganando acceso al mercado ms amplio al esquema. Es importante definir un esquema en el 
y a la vez, enfrentando la menor incertidumbre con que estdn representados y se expresen adem~s, las 
respecto al accesoa los mercados globales. Esto s6lo fuerzas laborales, los partidos politicos y la 
puede ser logrado mediante procesos de integraci6n, comunidad acaddmica. 
principalmente si en los mismos participan paises con 
diferente dotaci6n de recursos y de desigual El fortalecimiento de una estrategia de negociaci6n 
desarrollo comparativo".39/ que persiga el inter~s nacional, pasa por el poder 

definir y consensuar un 'interns nacional" en el que
Finalmente, me quiero referir a dos aspectos que se est6n recogidas e incorporadas las opiniones,
vuelvenclaves de caraal futuro. Primero, esnecesario temores, intereses y sugerencias de los distintos 
el poder definir una estrategia coherente de lo que se sectores de la vida nacional. Cualquier esquema de 
quiere con estos dos instrumentos: piano de la integraci6n sub-regional o un acuerdo de libre 
integraci6n sub-regional y estrategia para prornover comercio supone costos y oportunidades, lo cual 
acuerdos de libre comercio. Segundo, no s6lo setrata demanda de la necesidad de defiinir colectivamente el 
de generar una estrateqia coherente desde el interes nacional. Aunque lograr esto no sea ffcil, es Io 
gobierno, sino que deben ser decisiones que le da fortaleza y continuidad en el largo plazo,
consensuadas por el conjunto de la nacion, para para que cualquiera que sea el color politico del 
definir el interes nacional. Debe incorporarse a este gobierno que salga de las elecciones de 1994, se vea 
debate por definir el inter6s nacional en las fortalecido nuestro inter6s nacional. 
liegociaciones comerciales y en el esquema de 

39/ William Plcitez, El Protocolo al Tratado Gcncral dc Inlegraci6n Econ6mica Ccntroamcricana. i.D6nde cstanos y hacia d6ndc vamos, 
Tcendendas.San Salvador, No.26, diciembre de 1993-encro de 1994. Pg.26. 
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ESTRATEGIA ECONOMICA 94-99
 
Lic. Jaime Actsta - FUSADES
 

1.ELEMENTOS CENTRALES DE LA ESTRATEGIA disminuci6n de la extrema pobreza, objetivo 
primordial de la estrategia. Este escenario debe ser 

1.1. Los pilares de la estrategia 	 potencia!izado con una estrategia social adecuada, 

que complementando a los mercados permita que 
La estrategia propuesta descansa sobre cuatro cada dfa mas personas y familias superen las 
pilares fundamentales: impulsar un proceso virtuoso problemas de la pobreza absoluta y se incorporen 
de crecimiento econ6mico; modernizaci6n del productivamente a la vida econ6rnica. 
Estado; disminuci6n de la pobreza absoluta; y la 
modernizaci6n legal e institucional de la economfa Los elementos centrales de la estrategia que se 
salvadoreha. elaboran a continuaci6n estn sustentados sobre los 

pilares ya enunciados. 
Estos pilares estn intimamente relacionados entre si 
y deben buscarse en forma conjunta. Para que el 
crecimiento econ6rnico sea vigoroso y sostenido en 2. II-CI El., CRECINIIENT() ECONONMICO 
el tiempo, se requiere de una estrategia que genere DcspUs de Lin periodo de fUerte deterioro en a 
un crecimiento vigoroso y sostenido, es decir, que el Despuda e un pe d o re deior endmismo proceso de crecirniento genere las actividad econ6micayen las concdiciones de vida de 
oportunidades para un crecimiento mayor. Para lo Ia poblaci6n, se plantea la necesidad de concentrar 
a nir s arequiereu eo omote deara a nterio r se req u ie re q u e lo s 	

esfuerzos hacia el logro de un mayor crecimiento deco mpo ne ntes d e la la e o mi .C n nt c d 	 t , c nv n r o d r 
inversi6n, del desarrollo del sector externo y del la economia. Cord antecedente, conviene recordar 
control del gasto de la economia esten en el centro que entre 1978 y 1982, el PaB se redujo en mas do 
de la estrategia. La inversi6n, tanto nacional como 20%, lleano e a slaente 39punton 
extranjera, est6 en la base de todo proceso de porcentuales por debajo del nivel de 1978. En 
crecimiento y un aumento es requisito indispensable 
para iniciar el circulo virtuoso deseado. El desarrollo 
del sector externo, tarito en lo que respecta a El P1B real per capita alcanzo un maximo en 1982, 
imporlaciones como a exportaciones, genera los Ilegando a solamente 72% del registrado en 1978; no 
incentivos correctos para los aaentes econ6micos, obstante el crecimiento reciente, el proceso de 
promueve la competencia y desarrolla la creatividad recuperaci6n debe continuar sostenidamente para 
de los empresarios. A su vez, integra a la economia recuperar y superar el nivel de 1978. Adems, el con el mundo expandiendo los mercados locales, 	 consumo per capita, a pesar del extraordinaria flujo 

con l mndoexpadieclolosmercdoslocles de remesas familiares del exterior, tambi6n (-xhibe unincorporando tecnolog~as yen definitiva mejorando la dermssfiiasdlexrotmbnehbeucompetitividad local, comportamiento similar. El nivel del consumo real per
cpita al inicio de los afios 90, se encuentra un 20% 

Los dos elementos anteriores requieren como por debajo do los niveles alcanzados en el perfodo 

del gasto total en la 1965-1975.complemento un control 
economfa, para liberar los recursos necesarios que Lo anterior permite considerar que El Salvador se 
permitan aumentar la inversi6n y mantener las Lo antr en osidea rear se 
presionesinflacionariasbajo control. Estecontroldel encuentra en posicion de experimentar una 
gasto totaies tan vlido para el gasto ptblico como recuperaci6n significativa. As1,la tasa de crecimiento 
para el gsto privado yes consistente con un estimulo del PIB real comenz6 a crecer en 1990, alcanz6 un 
al ahorro. nivel de alrededor del 5% en 1992 y 1993, y es 

probable que sobrepase esa cifra en 1994. Entonces, 

Todo lo anterior, crecimiento vigoroso liderado por el el gran desaffo de la politica econ6mica en la pr6xima 

el de aprovechar al mximo su potencialdesarrollo del sector externo y estimulo al ahorro y la 	 d6cada es 
de crecimiento. Para esto, debe modernizar el marcoinversi6n, genera el escenario adecuado para la 
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de polfticas en diferentes dimensiones y se requiere 
que el sector privado modifique modalidades y 
actitudes tradicionales, para convertirse en un motor 
de crecimiento y modernizaci6n. 

Estas consideraciones ponen de manifiesto la 
necesidad de hacer del proceso de crecimiento el 
objetivo y prioridad en la estrategia de desarrollo de 
los pr6ximos arios, considerando que el proceso de 
pacificaci6n en el pals posibilita tanto a los 
ciudadanos como al Gobierno, orientar sus esfuerzos 
y concentrarlos en superar el deterioro econ6mico 
causado por la guerra. 

2.1. El potencial del crecimiento econ6mico 

Estudios realizados por FUSADES, que se 
concentran en lo que se ha Ilamado el "Sector Privado 
Roducido" (SPR), que excluye a los sectores 
agropecuario, propiedad de vivienda y la 
Administraci6n Piblica, indican que el acervo de 
capital del pals comenz6 a disminuir en 1979, 
Ilegandoaunpuntomfnimoen1985ymantenibndose 

constante en el resto de la d~cada; muy por debajo 
de su nivel en 1979, por lo menos hasta 1991. 

Seguramente la reducci6n y estancamiento del 
acervo de capital fue debido al incremento del riesgo 
y de la incertidumbre de la vida econ6mica en la 
d6cada de los ochenta. En este contexto, los 
inversionistas se negaron a invertir en el pa(s, excepto 
a una tasa de rendirniento alta que compensara el 
riesgo. Como consecuencia, la inversi6n se redujo, y 
por tanto el stock de capital; esto, aunado al hecho 
de que la nueva (pero escasa) inversi6n que tenfa 
lugar se justificaba s61o por retornos elevados, 
contribuy6 a que la tasa real de retorno del capital 
pasara de un 6% en 1979 a un 30% en 1991. 

En la actualidad estas tasas altas de retorno al capital 
se mantienen, sobre todo considerando que se 
encuentran "limpias del riesgo pais", dado el proceso 
de pacificaci6n, han atrafdo ms inversiones y la 
consecuencia ha sido la expansi6n econ6mica. 

En efecto, el valor agregado real de los sectores 
analizados (SPR) ha crecido alrededor del 5% anual 
desde 1987; esto a pesar de que los incrementos del 
capital han sido modestos, de s6lo un 1%. Por tanto, 

es total mente "natural", por no decir inevitable, que la 
tasa de crecimiento del stock de capital ser6, segin 
experiencias de crecimiento en el mediano plazo, 
igual a (si no mayor que) la tasa de crecimiento de la 
producci6r,. Si entonces, el stock de capital del SPR 
creciera a una tasa de, por ejemplo, 6 6 7% anual en 
los pr6ximos ahios, esto contribuiria con algo m~s de 
4% para la tasa de crecimiento de la producci6n. 
Esto, aunado a un continuo incremento en la 
productividad de !os factores de producci6n en una 
tasa de 3 a 4%, segn el m6todo de estimaci6n, 
permite esperar un crecimiento en la producci6n del 
7 al 8%, aur, sin tornar en cuenta la contribuci6n 
proveniente de la fuerza laboral (incluyendo el capital 
humano). 

Ahora bien, seentiende que un crecimientode un 7% 
en el SPR no se traducira en un crecimiento de igual 
magnitud en el PIB real, debido a que igual deberian 
crecer los sectores agropecuario, propiedad de 
vivienda y sector pCblico. No obstante, aun con 
suposicioneF muy conservadoras para estos 
sectores, tasas reales de crecimiento del PIB 
equivalentes al 5% anual o mas, parecen ser factibles 
para la economia, por lo menos en el mediano plazo. 

2.2. Los pilares del crecimiento 

Se parte de reconocer que es factible sustentar un 
crecimiento rapido de la economfa salvadorefia 
durante los pr6ximos cinco afos, fundamentandose 
en los resultados de los estudios referidos 
anteriormente, los cuales demuestran que la 
economia de El Salvador registra un fuerte 
incremento en la productividad y tambi6n en el
 
reconocimiento de los resultados y perspectivas de
 
las reformas estructurales iniciadas desde 1989.
 

Se proponen como ejes de la estrategia para el 
crecimiento econ6mico, el desarrollo del mercado 
externo y la inversi6n; busc~ndose adem~s, que 
dicho crecimiento se d6 en un contexto de estabilidad 
econ6mica y creciente generaci6n de ahorro interno. 

El esfuerzo de la estrategia de desarrollo 1994-1998 
se orienta a buscar altas tasas de crecimiento real. La 
experiencia de paises que han reformado 
similarmente sus economifas sugiere que esta meta 
de crecimiento es alcanzable. 
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Alcanzar altas tasas de crecimiento econ6mico exige: 

" 	 Un persistente esfuerzo de reforma estructural, 

para asegurar un continuo aumento de la 

productividad y, 

" 	 Una cuidadosa administraci6n de las polfticas 

macroecon6micas, para generar un crecimiento 

impulsado por el sector externo y la inversi6ri. 

El sector externo y la inversi6n podr~n ser los motores 

del crecimiento, s6Io bajo condiciones 

macroeconomicas propicias que se caracterizan por 

un tipo de cambio real competitivo y tasas reales de 

interes, semejantes a las internacionales. Sin estas 

condiciones, es factible conseguir estabilidad pro no 

crecimiento sostenido. 

El Gobierno, a trav6s de a mozcla do politicas macro, 

puede alcanzar esta combinacion virtuosa do tipo do 

cambio real competitivoy tasade interes real alineada 

con el mundo. No se trata de promover la fijaci6n, por 

parte del Banco Central, a los niveles deseados de 

una uotra variable. Detodosmodos, estainstituci6n, 

en el mejor de los casos, s6lo podra fijar los valores 

nominales del tipo de carnbio o la tasa de inter6s, 

nunca sus niveles reales. Son estos 6ltimos los que 

importan para la exportaci6n y la inversi6n. 

Esto no implica que el Gobierno no pueda influir en el 

equilibrio macroecon6mico y Ilevar al mercado a una 

combinaci6n propicia de tipo de cambio real y tasa 

real de inter6s. El exito en esta tarea 	depende de la 

capacidad de la polftica econ6mica para inducir un 

aumento del ahorro nacional. Depende tambien, 

aunque en menor medida, de la calidad de la politica 

cambiaria y de a polftica monetaria. 

Una de las ventajas del crecimiento 	es que genera 

espontdneamente oportunidades de inversi6n y 

holgur'as fiscales y privadas, capaces de permitir 

simult~neamente :a satisfacci6n de aspiraciones de 

consumo, incremento en el gasto social yen el ahorro. 

(Vase anexo de efectos macroecon6micos del 

crecimiento) 

2.3. Politicas macroecon6micas requeridas 

El 	 escenario objetivo descrito plantea importantes 

condicionantes para el manejo de la politica 

macroecon6mica, siendo importante precisar los 

lineamientos particulares a cada componente. 

a. Politica cambiaria 

Para alcanzar el crecirniento previsto de las 

exportacionres, so requiere de un conjunto de politicas 

que incluyen: la apertura de la economfa, la 

liberalizaci6n de mercados, la racionalizaci6n de 

impuestos, el establecimieito yadministraci 6 n gilde 

a los exportadores y elmecanismos de reintegro 

mantoniniento de una politica salarial flexible y 

realista. 

La politica macroecon6mica de ,e procurar que el tipo 

de cambio no so separe significativamente de su nivel 

de equilibrio de largo plazo. Sin embargo, rLsulta 

dificil lograr este objetivo estabilizador en una 

economia abierta sujeta a considerables movimientos 

de capitales, por lo que es valido cuestionarse sobre 

qu6 hacer con la excesiva entrada de capitales. 

Algunas recomendaciones son: 

* 	 Utilizar los excesos de divisas para prepagar deuda 

externa publica, ya que aproximadamente el 40% 

de esta deuda es no concesional. 

*Intervenir en el mercado cambiario con 
opracionos do cambio (acumulaci6n do Reservas 

Internacionales Netas RIN) debidamente 
esterilizadas para ovitar una expansi6n monetaria 

excesiva. 

* 	 Reducir, en la medida de lo posible, el 

financiamiento externo del d6ficit porque genera, 

en el corto plazo, abundancia de divisas. 

Las operaciones de prepago de deuda externa y 

acumulaci6n de Reservas Internacionales Netas (RIN) 

suelen, en el corto plazo, provocar p6rdidas fiscales 

o 	 cuasifiscales. Esto obliga a dimensionarlas 
el exceso decuidadosamente y asegurar que 

Central, se inviertanreservas del Banco 
rentablemente en el exterior. 
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b. Politica fiscal 

Esta politica tiene una funci6n clave para lograr que 
el consumo se restrinja y que la inversi6n se expanda 
fuertemente. Para lograr lo anterior sera necesario: 

* 	Mantener un ritmo bajo de expansi6n del gasto 
corriente, porque es el que tiene mayor efecto 
sobre el consumo. 

" 	 Expandir significativamente la inversion ptiblica, de 
preferencia en obras complementarias con las 
exportaciones, o la inversi6n privada, relevando el 
componente importado. 

* Permitir un alza moderada de la carga tributaria, 
compatible con el crecimiento econ6mico 
cuidando no desalentar las exportaciones, el 
ahorro o la inversi6n del sector privado. 

* 	Reducir fuertemente el deficit consolidado del 
sectorptiblico nofinanciero; porelefectoquetiene 
en el alza de la tasa de interes y la baja en el tipo 
de cambio real. 

El ajustedel d6ficitfiscal es el ingredientefundamental 
del Programa. La reducci6n del exceso de gastos del 
Gobierno hace posible la disminuci6n de la tasa real 
de inter6s y el mantenimiento del tipo de cambio real 
a su nivel actual. Dado los requerimientos de 
inversion, el esfuerzo debe orientarse a contener el 
gasto corriente del Fisco. 

c. 	Politica monetaria y crediticia 

Las implicaciones para la politica monetaria son las 
siguientes: 

La expansi6n del exceso de gastos del sector 
privado, generalmente va acompafiada de un 
crecimiento apreciable de la oferta monetaria y del 
cr6dito bancario. El aumento del ahorro financiero 
y del cr6dito bancario es, en este contexto, 
conveniente y deseable, por Ioque no deberfa ser 
combatido por el Banco Central. 

* 	 La reducci6n de los costos de intermediaci6n 
financiera es tambi6n importante para facilitar el 
aumento de la inversi6n ysu adecuada asignaci6n; 

en especial cuando ello se traduce en una tasa de 
inter6s real en armonia con los mercados 
financieros internacionales. Frecuentemente los 
costso son altos por regulaciones ineficientes, 
altos encajes e inversiones obligatorias. En todos 
estos aspectos el Banco Central tieme una 
importante misi6n que cumplir. En particular, 
parece recomendable reducir gradualmente los 
encajes desde 30% y 20% para dep6sitos a la vista 
y a plazos a montos del orden de 15% y 5%,
respectivamente. 

La expansi6n de la inversi6n y el ahorro del sector 
privado suele exigir el desarrollo del mercado de 
valores y de acciones. Es importante la revisi6n de
las regulaciones, tratamiento tributario, etc. de 
estos mercados. 

Bajo estas condiciones, las tasas reales de inter6s 
pueden tender a la baja, siendo necesario que el 
Banco Central Io tome en cuenta cii su politica 
monetaria. En esta materia, el campo de acci6n del 
Banco Central esta fuertemente condicionado por la 
politica fiscal. 

d. Control y reducci6n de la inflaci6n 

La reducci6n gradual de la inflaci6n debe ser un 
objetivo central del programa macroecon6mico. Un 
BancoCentral independiente con el objetivo principal
de cautelar la estabilidad de la moneda, es un aporte 
crucial en esa direcci6n. 

Los costos de controlarla inflaci6n dependen tambien 
de acciones de politica econ6mica que no 
corresponden al Banco Central. Una politica fiscal 
expansiva, impulsa u., alza en los precios de bienes 
no transables y obliga al Banco Central a permitir un 
alza de las tasas reales de inter6s. Esto causa un 
descensodel tipodecambio real, con el consiguiente 
costo sobre la inversi6n y las exportaciones. Similares 
consecuencias se producen de una expansi6n 
excesiva del consumo privado. 

El manejo de las tarifas piblicas tambi6n tiene 
consecuencias sobre la inflaci6n; la postergaci6n de 
alzas es atractiva en el corto plazo, pero cuando 
deben ser puestas al dfa afectan desfavorablemente 
las expectativas. 
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Se considera que el Banco Central debe asumir la principal recomendaci6n es aplicar una politica fiscal 

administraci6n cuidadosa de una polftica monetaria que restrinja la expansi6n del gasto corriente del Fisco 

orientada a ccitener la inflaci6n al mfnimo costo y propicie mayor flexibilidad a las polfticas monetaria 

posible, en t6rminos de alza de tasas de intar6s y y cambiaria. La mezcla de polfticas 

cafda del tipo de cambio real. La principal concl usi6n macroecon6micas propuestas se orienta a permitir un 

es reconocer la necesidad de mantener un patr6n crecimiento alto, con austeridad on el consumo ycon 

muy moderado de crecimiento del consumo. La fuerte expansi6n de la inversi6n y las exportacioneF. 

ANEXO 

EFECTOS NIACROECONONIICOS DEL CRECIMIENTO 

Con el objeto de vsuallzr lis metas a buscnr en el nuanejo niacroeconcmico, a frn de inducir alias lasas de 

creclmiento econ6niico para el prix-lnio quinquenio, y i s relos que ptieden encararse en ia hiisqueda de dichos 

objefivos, se ha hecho un ejerciclodet onsisiica nurnmrica, siici la ie crcclmiento real deli6% en promedlodo sas 

para los pr6ximos cinco accos. 

Fie Increnienlo eni lic producciiin global supone lia utilizacicn de rccarsc, ociosos, ciinque el Pill per cipiIn 

proyeclado para 1998 es Inferior enl 10% al reglstrado en 1978. 

l.a meta de crecinliento fljado exige de on esfuerzo considerable cieinversifn. l.a lasa ie inersl6n global requilere 

Incrementarse del 15.7% dcl Pill en 1992 al 22% en 1998. sito implica tin numenco real anual de la inversi6in flja 

equlvaknte al 12%. El aunienlo de in lnversl6n debe ser liderado por el sector privado de etaIinmera, el marco 

general de ]a polilica macroecon6milca debe cdecuarse i ese objetivo. 

6Ia expecallvmc de evoluci n de las exporlnciones e lit ilicioles, stpoiie tii cii nitilo iodercicico en el volumen Gisico 

de las exportaclones trdiclonnles, uii ripido crecniento eit l Vcsolciei cs exporlaciones no IrcdIcionales (15%i ci 

anual) y in auliento .significaliv de las imtportaclones, cons isleie con el creciiento (iei Pill cilt inversi6n fia. 

La expansin prevista ei la I inverslin y his exporlaciones obliga c ntiener tin clza nicderadc dei consurnoiotal 

del 3.7% anual (3.0% en 1992 caprecios constantes de 1962). ILadisciplina de ahorro es tin tlent o clave par 

mantener el consuno global dentro de los micrgenes indicado , 

SI no se Iogra contener el conscmo, lii sumntoria te lia dernancicde coniSalo, Iniel-%ia y .lportnciones generai

presiones lnflacionarlcs. Fn esie caso, el Banco Ceniral, para no ceder a esas presiones, tendria i ie sacriflcar panrte 

de i inversl6n o atenderla con mayor aliorro Wxerno. Anilcccs opcitones inciplicarial un iia cie inters real nciis nlln, 

un lipo de cambilo real mis bijo y a la larga, tin menor rilino de crcinienlo (eli Pill. 

Los snpueslos de exportaclones e lmportaciones hacen preyer un creciento eidicficit comercilc par el proxlmo 

qu~nquenlo. )cda lit evolucl6n prevista enl it cuenta de ,enlclos y ei is Iransferenciis nelas, el dfict de cuena 

corriente de Ia haana de pagos (incluyerv.o donaclones) pasaria de 2.3% de Pill en 1992 cc6.7% dl Pill en 1998. 

La magnllud del dificli de cuenta corriente es slgniflcaliva y sit financianflento reqertri cteonn entrda nieta de 

cap lales hn-portantes, de los cciles una buena iare dcicerian sir internacos lr el .sector icrivac. 

Es.,ts clrras sugleren que en el pals no existe exceso esructural c de largo plazo cte divisas. En el corto plazo puede 

%cril ciso, Pero el creclilento sostenido de la economia (y de Ins importacliones) generarci, ic medlano plczo, una 

breclia entre [a oferta y dernanda de divlsas. 

El marco de referencln bislco para la politlca monetaria y creditlcla parie de consicernr que el exceso total de gastos 

de la economia o alorro externo, aumenta de 5.8% del Pill en 1992 a 8.5% en 1998 (excluyendo donaclones). Dado 

el aJu-ste fiscal prevLsto se esperaria que durante este periodo, li expansi6n de gslos del sector prlivado o "brecha 

sector prlivado" sea mayor al psair de 1% al 5.8% del Pill. Isco tilene como contrapurtldn, el aumento de lIa tasa de 

inversi6cn pvIvada de 11.5% del PiB en 1992 al 15.4% en 1998 y tambilln manener el aorro privado relatlvamente 

constante durante el periodo (10 6 11% del Pill). 
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COMENTARIOS DEL DR. ARNOLD HARBERGER 

Hace varios afios que yo estoy viniendo a este pafs, 
la mayorfa de los casos 3-5 veces al aho, y asf he 
tenido la oportunidad de presenciar y observar estos 
procesos de reforma, modernizaci6n y liberalizaci6n 
por los cuales ha pasado el pars en estos 6timos 
aros. 

Para mf fue un gran placer escuchar los cuatro 
comentarios por el grado de madurez que han 
reflejado. No creo haber escuchado ni una frase que 
yo Ilamarfa demag6gica; los expositores estaban 
pensando en los problemas reales del pais, hacia 
d6nde el pars debe ir y con que modaliclades debe 
tratar de hacerlo. Quiza no es Io mismo que las viejas 
reuniones politicas donde unO Ilega a tener catarsis 
espiritual, pero es mucho mas fundamentada en la 
realidad. El manejar un pars es como manejar 
cualquier otra cosa y cuanto m.s complicada es la 
situaci6n de un pais, m~s importante es el buen 
manejo y sobre esos temas yo creo que el trabajar en 
base a Ilamados muy emotivos no sirve mucho mas. 
El primer comentario es un aplauso para los cuatro 
expositores por la sencillez, honradez y honestidad 
intelectual de su presentaci6n. 

Si hay un elemento que encontr6 que sele dio menos 
nfasis y que se debiera darle mas, es la naturaleza 

de las realidades que enfrentamos. En muchos de 
estos casos en el mundo, y mas y m~s con el tiempo, 
el fen6meno es acomodarse hacia donde se est, 
haciendo el mundo, o sufrir 

Les voy a contar unos resultados de unas 
investigaciones que hice en el transcurso del ahio 
pasado trabajando con los datos de este pars y 
tratando de buscar, en un sentido, las actuales y 
posibles fuentes de crecimiento a futuro en el pafs. Lo 
que yo encontr6 fue una cosa que puede parecer 
bastante obvia. Partiendo de como el ario 70, el pais 
goz6 de un auge econ6mico muy fuerte a Io largo de 
buena parte de la d6cada. En el transcurso de este 
auge el ahorro aument6 y el stock de capital, el acervo 
de capital del pals, aument6 como en 40-50%. Hacia 
finales de los aihos 70 brotaron problemas conflictivos 
dentro del pals y con 6so, en primer lugar, el auge 
termin6, quiz6 por otras razones, pero adem~s la 

gente dej6 de tener mucho inter6s en seguir 
invirtiendo. El acervo de capital productivo fue 
paulatinamente bajando a Io largo de varios afios. 

En el comienzo, con el bratede loslfos, loquesucedi6 
fue una baja en la tasa del rendimiento del capital; eso 
dur6 3-4 ahios; la tasa de rendimiento baj6 de algo
como20%aalgocomoel6%,peroapartirde1993-94 
ha ido subiendo a una tasa formidable y para ahora 
esta en niveles casi sin precedente creo que en este 
pais, o en Centro Am6rica: a un 30% de rendimiento. 

Ahf yo veo dos cosas: uno, un stock de capital que 
est, rindiendo tasas de rendimiento tan buenas que 
es una invitaci6n a mayor inversi6n. No tengo la 
menor duda que, faltando un rebrote de dificultades 
socio-politicas, vamos a presenciar aqui en El 
Salvador un crecimiento de inversi6n, un aumento de 
producci6n econ6mica muy formidable en los 
pr6ximos afios. Es muy positivo este resultado y est. 
basado en las cifras verdaderas de este pars que son 
cuentas nacionales. No suelen exagerar los 
rendimientos. 

En El Salvador, con la relativa paz, con un conse.so 
politico relativo, con una dedicaci6n para hacer 
nuevos esfuerzos para modernizar, con una buena 
parte del camino ya trazado, sr, en este pars el capital 
va a venir, sea capital estadounidense, capital 
europeo, capital iapon6s, capital salvadorefho que 
esta en el exterior y que puede volver, capital 
nicaragijense que est6 en el exterior y que tambi6n 
puedevolver. Siyofuesenicaragdenseteniendounos 
millones de d6lares en Miami, yo pensarfa mucho en 
traerloo no aNicaragua. Yahora, ,qu6vaa pasarcon 
la pobre Nicaragua? Nadie va a venir con amplios 
montos de capital para inversi6n all porque hay 
demasiada confusi6n. Nadie sabe hacia donde va, no 
hay consenso, hay puros conflictos, la gente no se ha 
puesto de acuerdo, todo est6 mal porque las tasas de 
rendimiento estn bajas. ,Por qu6 ir all. cuando uno 
puede venir ac& 

C6mo va a cambiar Nicaragua? Yo les digo que los 
niveles de vida van a bajar fuertemente de nuevo. Es 
decir, el estilo de vida ,q Nicaragua ahora est6 a la 
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mitad de lo que era, y va a bajar atn m s antes de que 
aprenda a vivir en este mundo. No veo que haya otro 
remedio pero aht, eso da entre Ifneas muchas 
observaciones para ustedes. Ustedes han superado 
una fase conflictiva importante, est~n saliendo de eso 
y ipor Dios! no vuelvan ahf. No veo aquf ninguna idea 
que va a haber una vuelta hacia esa fase, pero les 
digo, que por ese lado no hay nada. El resultado viene 
al hacer que este pals pueda competir en este nuevo 
mundo en que cada dfa est~n entrando en el comercio 
internacional nuevos competidores, algunos de ellos 
todavfa no muy importantes. Rusia no es un ejemplo 
para Latinoam(rica, en los pr6ximos afios no van a 

entrar como una fuerza muy importante en los 
mercados internacionales; pero China ya estA y China 
est6 haciendo competencia en todas pareLs del 
mundo. No va a desaparecer, est6 ahi para un futuro 
indefinido y va a seguir haciendo competencia muy 

fuerte para todos los parses como El Salvador y los 
demAs parses laiinoamericanos como M6xico, Chile, 
Argentina. La trayectoria para ganar nuevos 
mercados en el mundo, no va a ser en esta pr6xima 
d~cada tan facil como Io fue en la d6cada de los 60, 
cuando Espafa liberaliz6 su economfa y termin6 
triplicando el producto per capita. 

Brasil tuvo un perrodo muy positivo con crecimiento 
del 10% anual por una d6cada. Eso en un ambiente 
en que no hubo tanta competencia como Io hay 
ahora, pero estoy diciendo que la tarea de ganar 
nuevos terrenos en esta economra mundial es m~s 
dificil delo que fue hace 20-30 ahios. Pero eso es otro 
hecho, no es una cosa que uno pueda volver a las 
viejas politicas y pensar que se va a ganar algo, no 

perder m~s. Lo Onico quo hay que hacer es entrar a 
esta lucha. 

Hablando de realidades, otra realidad super 
importante para 6ste pars es una cosa que ustedes 
me han escuchado decir en otras oportunidades. El 
hecho m~s fundamental de este pals, que lo distingue 
de la mayorfa de los dems parses centroamericanos 
y latinoamericanos, es el gran flujo de fondos que 
vienen hacia el pals. En el 88, cuando hicimos un 
conjunto de estudios sobre esta economfa, notamos 
que habla dos grandes fuentes de flujo de fondos: 
ayuda externa por i n lado, y par otro las remesas de 
los salvadoreios. Mi memorla es ms o menos mitad 
y mitad, 500 millones de d6lares cada fuente. 

Nosutros pensamos que probablemente eso iba a 
reducirse significativamente, pero lo que ha pasado 
es que a medida que la ayuda externa ha ido bajando, 
las remesas del exterior han ido aumentando y, ahora, 
con las tasas muy atractivas para la inversi6n para el 
capital, yo veo que va a venir una nueva entrada de 
fondosqueesla inversi6ncautiva. Elsfndromedeesta 
economa, que ha sido una super abundancia de 
d6lares y un tipo de cambio que algunos de ustedes 
Ilaman sobrevaluado; este sfndrome va a seguir. Esa 
es una parte de la vida que, en un sentido, es la carga 
especial de esta economia. Es una realidad que uno 
no puede decir que ojal6 que desaparezca, o que hay 

manera para hacerla desaparecer. Si hay maneras, 
estas son contraproducentes, como hacer el pars no 
atractivo para atraer fondos. Asf que el pars tiene que 
vivir con la idea de que el tipo de cambio real, como 
lodenominamos, es una cosa que tiene su propiavida 
y que est6 en este caso determinado m~s que nada 
por estas venidas de amplios fondos del exterior. Los 
fondos externos permiten que el gasto total en la 
economia sea mayor que la producci6n total; es otra 
manera de decir Io que significa una venida de rondos 
.Esosfen6menosdevergastomayorqueproducci6n 
total, en general, en el mundo son sefiales de 
prosperidad en la economia afectada. Es cuando 

termina la venida de fondos cuando realmente la 
economia comienza a sufrir, como aquellos paises 
quehanpasadoporlallamadacrisisdeladeudaque 
Latinoam6rica bien sabe. 

Estoy emitiendo un juicio fuerto e importanteaqul, que 
es poco ilusorio pensar en una polftica que va a 
cambiar esta realidad. Es mejor pensar en una polftica 

econ6mica que reconozca esta realidad de que los 
fondos van a seguir viniendo y que nosotros no 
queremos que paren de venir y que ojal6 que se 
aprovechen de la manera mhs productiva posible 
para aumentar la inversi6n, aumentar el poder 
productivo del pals y asr formar la base del futuro. 

Un punto ms de importancia es por el lado del mismo 
gobierno. Realmente son dos puntos, uno por el lado 
de recaudaciones y otro por el lado del gasto. Por el 
lado de recaudaciones les pongo el reto de que vayan 
a mirar las estadfsticas del Fondo Monetario, del 
Banco Interamericano, del Banco Mundial, sobre el 
esfuerzo fiscal de diferentes parses. Ustedes van a ver 
que entre los parses comparables, El Salvador ocupa 
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un lugarmuybajo, como9% del producto enesfuerzo 
tributario; muy mfnimo, que es una cosa que es muy 
f~cil de recuperar, mejorando m~s que nada el 
sistema. Yo he visto a Io largo de estos afios muchas 
mejoras y reformas en el disefio del sistema tributario, 
tanto en la reforma del IVA, la reforma arancelaria, la 
reforma del impuesto a la renta; todo esto conduce a 
hacer a este pars mas agil, m~s competitivo. Que los 
impuestos no estan ejerciendo como traba en los 
procesosecon6micos, entoncesse ha deaprovechar 
estas cosas; pero urn no aprovecha cuando unotiene 
la estructura para un buen sistema tributario. Uno con 
eso no logra la productividad que debetenery yo creo 
que los pr6ximos retos van por el lado de la 
administraci6n y cumplimiento. 

Un gran amigo mio, Francisco Gil Diaz, que es 
Subsecretario de Ingreso en el Gobierno de Mexico, 
es ms que nadie el responsable por todas las 
reformas del sistema tributario en Mexico a Io largo 
de 20 atios. Cuando Ileg6 el Presidente Salinas le dijo 
a Paco: "Paco, usted disefi este sistema, ahora 
administrelo". Entonces se Io dio para administrar y 
durante este perfodo el gobierno mexicano ha bajado 
atn mas las tasas de los impuestos. Ahora la 
estructura mexicana es rnuy parecida a la 
salvadoretla. Ellos lograron subir el rendimiento en 
como cuatro puntos del producto, pero les digo que 
no vino sin dolor hasta cierto punto, porque el precio 
fue de como cien personas el ario que fueron a la 
c~rcel por falta de pago de impuesto. El pago de 
impuesto pas6 en M6xico de ser una cosa voluntaria 
a ser una cosa mas bien seria en que la gente toma 
en serio sas deberes de cumplir con sus impuestos. 

Si uno tiene un sistema tributario super injusto con 
tasas super elevadas que nadie puede pagar, 
realmente en ese tipo de sistema uno puede quiza 
entender y perdonar hasta cierto punto ciertos grados 
de evasi6n; pero una vez que uno tiene un sistema tan 
limpio, tan directo, tan eficiente en su disetio cono el 
actual en El Salvador, no creo que haya ms excusa 
y uno de los grandes retos para el proximo gobiernoye s randeas reta pra e ria gab erna,yo 
Cesograr este paso que va a terminar abarcanda, ya 
creo, a Ia mayarfa de las cantribuyentes de este pars. 
Van a tenerlos contribuyentes que cambiar su manera 
de enfrentar sus deberes con el Estado y eso es un 
enorme reto. 

La otra cosa es por el lado del gasto. Ustedes han 
escuchado esta matiana (yo no estuve pero puedo 
imaginar) que hubo un Ilamado muy importante para 
aumentarel elemento de inversi6n en capital humano, 
cosa por la que se ha pasado por encima durante 
estos aios de dificultades politicas y conflictivas 
dentro del pais. Ahora se ha de reconstruir un sistema 
educativo que en un tiempo fue la envidia de muchos 
de los paises de Latinoam6rica. Ustedes tienen que 
volver a ese punto y eso va a requerir muchos 
esfuerzos, muchos recursos, mucha dedicaci6n 
humana. 

Por otro lado hay una cosa que yo pienso es el gran 
desafio de las pr6ximas decadas. Yo voy a Argentina, 
a Uruguay, a Chile, a Mexico y encuentro, por Io 
menosenestoscuatropafses, reformasdediseiiode 
politica econ6mica muy buenas, muy modernizadas, 
que han Ilevado a estos paises al mundo moderno en 
esos aspectos de la politica. Donde hace falta es por 
el lado del control del gasto, que en un sentido el gasto 
pUede haber sido en algunos puntos una manera en 
Clue ciertos rniembros de la familia Sornoza dieron 
prebendas a sus familiares y a sus amigos y eso fue 
via el gasto p'blico. 

Uno pasa a casos como el mexicano donde no es 
exactamente asf, pero si es que los gobernadores de 
los diferentes estados de M(xico Io consideran su 
derecho de decidir hacia d6nde va la inversi6n en 
infraestructura, etc. Los criterios no son de los m~s 
adecuados econ6rnicamente, hay mucha inversi6n 
mal encauzada, mal disethada, mucha plata; en un 
sentido, pdrdidas por no hacer de una manera t(cnica 
y cabal todo el proceso de inversi6n y gasto

gubernamental.
 

Chile en este caso, es el pars ms avanzado en el 
control por la via tecnica del gasto gubernamental. 
Eso ha sido una de las grandes ventajas que ha 
ayudado a Chile a ser el pais que, cornenzando en la 
peor situaci6n inmediatamente despu~s de la crisisde Ia deuda, ha padida encantrar una vfa para salirdel uahpoi nctr n v aaslrreci, n de la crisis de la deuda y prosperar. Ahora todo 
el mundo dice que Chile es un pafs super prospero. 
En ese sentido es bueno. Asi termino mencionando 
que es una de las economfas que mas conozco en el 
mundo; que lo que para mi ha sido la satisfacci6n m s 
grande acerca de la economia chilena, es c6mo ha 

EL SA L VA DOR HA CIA EL Aui 0 2000: 
UNA PL4TFORAIA DE POLITIC4 ECONOMICA YSOC-1L DE CONSENSO 



PAg. 108 

tenido cambios de gobierno, cambios de equipo 
varias veces, sin que se cambiara significativamente 
el marco general de polfticaecon6mica. En un sentido 
u otro, todo el pals est6 detras de una estrategia 
primordial. Hay diferencias de opinion dentro del 
modelo, pero no hay cuestionamiento serio de esto. 

Yo creo que eso ha sido otra parte del secreto del gran 
auge chileno en estos ultimos af'os. Creo haber 
escuchado esta tarde aquf que ustedes se estfin 
acercando a un consenso similar y ojala que este pals 
pueda tener una trayectoria tan positiva y tan buena. 
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CAPITULO VI.
 
PONENCIAS DE LOS CANDIDATOS VICEPRESIDENCIALES
 

PONENCIA DR. ENRIQUE BORGO BUSTAMANTE
 
CANDIDATO VICEPRESIDENCIAL PARTIDO ARENA
 

Muy buenas tardes y muchas gracias a CEDEM y a 
CINDE. Sehores de la mesa, serioras y sefiores, es 
realmente p&a, rnf un privilegio poder dirigirme a 
ustedes en esta ocasi6n para hablar del 
planteamiento de gobierno del partido Alianza 
Republicana Nacionalista del cual soy candidato a la 
Vicepresidencia de la Reptblica. 

Primero que nada quiero iniciar mi platica usando un 
termino que ahora se ha vuelto comotn, que es la 
misi6n; realmente en todas las actividades privadas 
se oye continuamente que primero hay que 
establecer I..i misi6n y a veces la visi6n tambien. Yo 
voy a empezar nada mnas porla misi6n de un gobierno 
que es suniarnente importante y trascendental; 
realmente es mejorar el standard de vida, dar un alto 
grado de salisfacci6n, no a la mayoria del pueblo 
salvadoreFio, no al 50% 6 50 mas uno, sino a la 
totalidad del pueblo salvadoren-o y ese es el objetivo 
que realmente debe de impeler al gobierno de un pafs 
en toda su trayectoria durante todo su mandato. 

Desde el punto de vista constitucional, que alguien lo 
habfa mencionado hace unos momentos, me parece 

que fue la Licenciada de Barraza. En la Constitucion 
del 83, sufreun cambio fundamental la concepci6n de 
lo que es el Estado y en el primer articulo de la 
Constituci6n se pone al ser humano a la cabeza de la 
Constituci6n. Ese es el centro sobre el cual gira toda 
la actividad del Estado, a diferencia de las 
Constituciones anteriores en que empezaba diciendo 
que El Salvador es un Estado republicano,
dernocrtico, etc., etc. Este cambio es sustancial 
realmente porque el hornbre vuelve a ser el puntoms 
irnportanteyestonosIlevaa unaprimeraaseveraci6n: 
que el Estado estb al servicio del pueblo y noel pueblo 
al servicio del Estado. Esta aseveraci6n, yo creo que 
merece una arnpliaci6n, en el sentido de que estamos 
hablando de Estados democrticos, de Estados en 
que el pueblo salvadorerio, en nuestro caso, es el que 
decide la forma de su gobierno, qui6nes lo integran y 
por cul camino ha de seguirse durqnte un cierto 
periodo por el cual han sido electos. En el caso del 
Podei Ejecutivo por cinco aFlos, en el caso dealcaldes 
y diputados por tres ahos. 

Cuando se habla del hombre como el centro de la 
actividad del Estado; y al hablar del Estado, para mf 
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se hace indispensable tocar un tema que realmente 
no lo he visto dentro de los distintos aspectos que se 
han consultado a quienes han participado tan 
brillantemente en las exposiciones anteriores y es el 

hecho de que estamos hablando de un Estado de 
Derecho que es nuestra principal aseveraci6n en 

materia de Ioque tiene que ser el Estado de El 

Salvador. 

Estado y Derecho son dos caras de una misma 
moneda. El Estado no puede concebirse sin la 

existencia del Derecho ya que segin la definici6n, que 

escasamente recuerdo, el Estado es una sociedad 

juridicamente organizada, etc. Es decir, que para que 
haya Estado se necesita que haya Derecho ypara que 
haya Derecho, a la vez, es un condicionante que haya 
Estado. Esto es importante, porque cuando nosotros 
hablamos usualmente del Estado de Derecho, que es 
un sustracto fundamental a toda la actividad 
gubernamental en toda la historia y toda la vida de la 

naci6n, realmente estamos sujetando a lo que 

nosotros Ilamamos gobierno, o en este caso al 
Estado, a ciertas limitaciones frente al ciudadano; 

estamos estableciendo ciertos derechos: los 

derechos humanos, los derechos individuales, 
derechos econ6micos en favor de los ciudadanos del 

Estado; y ademas cuando hablamos de un Estado de 
Derecho no podemos concebirlo en un estado 
autoritario, en un estado que realmente sea dirigista 
de todas las actividades, en un estado que sea 
autocrbtico; estamos hablando de un estado cuya 

conformaci6n exige, como minimo, la separaci6n de 
los poderes que ahora se Ilaman 6rganos, o sea las 

funciones del Estado, que le da ciertos derechos al 
individuo frente al mismo Estado y que regula 
primeramente dentro de la Constituci6n Politica, 
curles son esos derechos fundamentales que el 

ciudadano tiene frente al Estado. Es decir, si 
hablamos de un Estado de Derecho, debemos de 

tener bien claro, bien presente, que estamos 
hablando del tipo de Estado de democracia 

occidental. No cabe un concepto intervencionista o 
un Estado autocratico. 

Dicho esto, yo quisiera referirme a varias partes sin 
Ilevar un orden preconcebido, pero Ioprimero es que, 

ya que se ha hablado aquf en la mafiana de la 

modernizaci6n del Estado, de la disminuci6n del 
Estado, debo decir que para partir de cual es la 

propuesta que se tiene de parte de nuestro partido, 
debemos considerar que el Estado realmente es y 
debe tener un rol Cnicamente subsidiario, debe tener 
un rol primordial en Ionormativo, en Ioregulador y en 

el control. Pero el Estado no es el duefio de todas las 
actividades de un pais. Este concepto de que el 
Estado realmente es quien puede decidir qu6 le da a 

un ciudadano, o a un grupo de ciudadanos, o a 

sectores de la poblaci6n, es un concepto que no cabe 
dentro de nuestra actual situaci6n. 

La actividad del Estado tiene que ser en favor del 
ciudadano, vuelvo a insistir, y es por esa raz6n que el 

ciudadano puede escoger aquellas actividades que 61 
desee y en esa medida en que puede escoger, el 
Estado si es que estA involucrado en ellas, tendra que 
retroceder. El Estado no es el duefio de la cancha. El 

Estado realmente no da concesiones aunque asi 
aparece dentro de nuestra Constituci6n Politica y 
seguimos nosotros con la misma idea de las 

concesiones, delEstadoCluehiodetodoyquepermite 
que circulen los buses en una deterrninada ruta o que 
puedan, que so yo, venderse ciertos productos 
libremente o esten sujetos a controles, que se 

peririitan o prohiban ciertas exportaciones o 

irnportaciones. 

Naturalmente, este no es un principio tan absoluto 
como podriamos decir, pero son dos puntos de vista 
desdeloscualesseanalizaestatemAtica. Silovemos 

desdeelpuntodevistadelEstadoduehodetodo, que 

va cediendo, estamos hablando de un Estado 

intervencionista, de un Estado dirigista, de un Estado 
que tiene todos los derechos y los ciudadanos tienen 
que aceptar lo que ese Estado por medio de sus 
gobernantes diga. 

Por el otro lado, si lo vemos desde el punto de vista 
del sector privado, vemos que la persona tiene los 

derechos de libertad, los derechos de propiedad, los 
derechos de libertad econ6mica y, como 
consecuencia, es 61 el que goza de la facultad o 

explotaci6n de lo que son las actividades econ6micas 

y s6lo por una excepci6n, en ciertos casos, el Estado 
tiene que participar en esas actividades. 

Yoquierohacerunasimplificaci6nyquierodecirloen 
estos t6rminos: para mi, el Estado puede actuar 
dentro del campo econ6mico, Lnicamente en 

EL SA LVA DOR HA CIA EL An 0 2000:
 
UNA PLA TAFORMA DE POLITICA ECONOMICA Y SOCIAL DE CONSENSO
 



Prig. 111 

aquellos casos en que por la magnitud de las 
inversiones, por la naturaleza de los recursos usados, 
por ejemplo los Ilamados monopolios naturales, sea 
el Estado el 6nico que deba hacerlo; pero en el resto, 
en el caripo econ6mico, yo creo que el Estado no 
debe de participar y yo Ioexcluirfia diciendo, en forma 
general por supuesto, que el Estado no puede 
participar en aquellas actividades en que se 
producen, venden o se distribuyen bienes o 
productos que tienen un precio, es decir, que estin 
dentro del mercado. Yo considero que el Estado debe 
de estar inhibido de esas actividades y, como digo, 
s6lo por excepci6n debe participar en las actividades 
econ6micas. 

Esta situaci6n nos Ileva necesariamente al 
establecimientodeunaEconomiaSocialdeMercado, 
en la cual el hombre sericillo, el hombre simple, tiene 
dos grandes libertades: la libertad individual ylibertad 
econ6mica. Ademis, tiene que tener garartizado el 
derechode propiedad. Si no existen esos elementos, 
como si no existe libre competencia, no puede haber 
realmente una Economia Social de Mercado. Por esa 
raz6n, en todas aquellas ocasiones en que ha habido 
una participaci6n del Estado, sean estas bien por 
fijaci6, de precios, tonemos algunos casos como el 
del petr6leo y sus derivados, teniamos antes el caso 
de ciertos productos que s6lo el Estado podia 
exportar: caf6, algod6n, azjcar, en el cual el Estado 
realmente era el 6nico que intervenfa en el mercado y 
establecia cuotas y establecia precios; en ese caso, 
yo me atreverfa a decir que ni siquiera hay mercado, 
porque cuando los precios de los bienes o productos 
son determinados por la acci6n de un solo agente, y 
en este caso no econ6mico, no puede decirse que 
estamos hablando de una economia de mercado. 

Pero parto de una base, de que la Economia Social 
de Mercado realmente ha demostrado ser el sistema 
que mis conviene para el desarrollo econ6mico, para 
el desarrollo social, y como decla al principio de mi 
exposici6n, para el bienestar de todos los 
salvadorefios; que sin ese sistema nosotros 
estarfamos en las manos de un Estado todopoderoso, 
de un organismo interventor que introduciria en la 
actividad econ6mica todas sus decisiones, haciendo 
desaparecer precisamente los beneficios de la 
Economla Social de Mercado. 

Uno de los problemas que realmente hemos tenido y 
es uno de los problemas de tipo general, de tipo 
macroecon6mico, es que necesitamos de un 
crecimiento fuerte y sostenido. Hemos tenido una 
6poca en la cual hemos logrado una estabilizaci6n 
con crecimiento; que es Ioque ha sucedido en los 
arhos del 89 a Ioque va actualmente. Pero nosotros 
necesitamos ahora invertir y tener un crecimiento sin 
desestabilizaci6n, o sea, en otras palabras, 
necesitamos nosotros lograr el desarrollo 
econ6mico. 

Ahora bien, creo que como en el caso de Alianza 
Republicana Nacionalista que ya est, en el gobierno 
y que ya ha probado este sistema y que se ha probado 
por primera vez en El Salvador, no hay duda de que 
Ioque ahora est6 sucediendo es que existir6 una 
continuidad en la aplicaci6n del sistema. Es l6gico 
que a rafz de esa misma circunstancia surjan todas 
las preguntas y todas las criticas de todas las fallas, 
de todos los errores que se han cometido; pero creo 
que honestamente ahora, todos los partidos polfticos 
ya han declarado que son partidarios de la Economfa 
Social de Mercado. Algunos hablan de Economfa 
Moral de Mercado, pero todos estfn hablando de ese 
denominadorcomun que es la economfa de mercado. 

Creo que tenemos varios problemas: en primer lugar, 
ha habido una reversi6n, aquf sf digo, una 
reprivatizaci6n de todo el sistema bancario y 
asociaciones de ahorro, que realmente ha permitido 
que la acci6n del Estado en ese campo, en el campo 
puramente financiero, se haya eliminado y hayavuelto 
a la sociedad en general para pueda manejarlos mis 
eficientemente. Pero todavia hay camino por 
recorrer. Por ejemplo, en materia de seguros todavia 
no tenemos ni siquiera una legislaci6n adecuada. La 
Superintendencia de Instituciones Financieras debe 
de fortalecerse para ,,oder profundizar toda la reforma 
que se ha hecho en el sistema financiero. 

Queriendo aprovechar un poco el tiempo, quiero 
hablar momentfneamente de Io que es la 
modernizaci6n del Estado, porque ya que 
mencionaba que el Estado debe reducirse y q-ie 
debe, ademis de Ioque ya ha hecho, reprivatizar 
aquellas inversiones que tenfa dentrc del sector 
econ6mico privado, debe tambi6n proceder a la 
privatizaci6n de todas aquellas entidades o empresas 
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del Estado que deben de estar en manos de los 

particulares. Ese "deben" lo pongo entre comillas 

porque realmente hay muchas consideraciones que 

uno puede hacer para determinar si esta o aqu6lla o 

la otra empresa, realmente deben o no deben ser 

privatlzadas. 

Particularmente es importante cuando se habla de los 

monopolios derivados de la explotaci6n de recursos 

naturales, en lo cual surgen interrogantes serias sobre 

esa privatizaci6n. Pero en el plan de esa 

modernizaci6n del Estado no basta simplemente que 

el Estado se reduzca en su tamalo; es necesario 

tecnificar al Estado, es necesario real mente tecnificar 

a todos los eiementos que integran el gobierno; y 

dejenme s6lo hacer un comentario, ya que se hablaba 

bastante de descentralizaci6n y, si mal no recuerdo, 

el Dr. C6rdova decia que habia 201 municipalidades 

con menos de 22,000 habitantes cada una, y suena 

muy bien cuando se habla de la descentralizaci6n y 

aqul s6lo he ofdo la descentralizaci6n geografica, no 

he oido nada de la descentralizaci6n por funciones. 

Pero bien, el hecho es que cuando uno esta aca 

hablando de 201 municipalidades, con menos de 

20,000 habitantes, surge una duda. Pero hay que irlas 

a visitar. Cuando uno las visita...ino se! Y no quiero 

hacer ntmeros de cu~ntas de esas municipalidades 

tienen la capacidad para minimamente administrar 

aquello que se les pueda encomendar 

Pero bien, para esa descentralizaci6n como paratoda 

la modernizaci6n del Estado, realmente debemos de 

ser pragrn~ticos. No es posible que nos aferremos a 

ciertos conceptos y podamos nosotros realizarlos 

indistintamente. Creo que fue el Dr. Harberger, no 

recuerdo qui6n de los expositores, tal vez fue el Dr. 

Castaheda, quien dijo que la medicina pueda 

resultarnos peor todavia que la enfermedad; que 

vamosaentregarunaadministraci6nyresultaqueesa 
administraci6n va a ser tan mala que era preferible 

como se encontraba. No estoy haciendo una 

aseveraci6n, estoy haciendo nada m s un 

sehalamiento. 

Ahora este objetivo, si yo fuera a leerles lo que es la 

modernizaci6n, descentralizaci6n, voy a hablar en 

t~rminos r~pidos, gesti6n o preparaci6n de recursos 

humanos y especialmente en el aspecto del a gesti6n 

de inversi6n financiera y fiscal, pero m~s que todo 

tambi6n quiero hablar de los procedimientos de la 

burocracia, y eso ya no s6lo se refiere a esas 

pequelas oficinas, sino realmente a las oficinas en 

todo el pals. Tenemos sistemas realmente obsoletos, 

sistemas que vienen del siglo pasado; Io 

comentbamos en el coffee break, que hay sistemas 

de los afios 30 y que hoy se siguen copiando, como 

es la intervenci6n a priori de la Corte de Cuentas y una 

serie de regulaciones o reglamentaciones, diria yo, un 

poco tipicas hisp~nicas, que hacen que se cree una 

burocracia enorme y que ademis de eso, a raiz y 

como consecuencia de esa burocratizaci6n, siempre 

encontramos el peligro, si no la encontramos 

directamente, la corrupci6n. 

Creo que el aspecto de la modernizaci6n del Estado 

es una actividad primordial que tiene que Ilevarse a 

cabo Io mas pronto posible. Ahora, a ml no me 

preocupa el hecho de que exista un desplazamiento 

de mano de obra, particularmente cuando se refiere 

a las empresas estatales. Yo he visto varias 

privatizaciones fuera deaquide El Salvador, y ustedes 

haii visto una aca que son los bancos, que no han 

producido definitivamnente ese desplazamiento que 

tanto se teme que va a generar una privatizaci6n de 

ciertas entidades. 

Pero siguierido con esta exposici6n, realmente si 

nosotros en lo economico podemos tener una 

participacion mayor del sector privado y el Estado 

modernizado en tal forma logramos que sea eficiente, 

existira siempre una serie de actividades que el 

Estado va a tener qtie realizai. Pero creo que es 

necesario que todo ello est6 fortalecido con el Estado 

de Derecho y de seguridad piblica que decfa hace 

algunos momentos. 

Debemos promover realmente estas condiciones y 

romper con esa actitud del salvadoreilo: que el 

semaforo estA en rojo y si no esta el policia, pues me 

lo paso. Creo que debemos hacer un alto en este 

momento e iniciar una concientizaci6n y, 

especialmente quiero mencionarlo, esa 

concientizaci6n en lo que se refiere a impuestos, 

porque estamos convencidos por los datos que 

tenemos, que el problema de la recaudaci6n fiscal 

que no es suficiente, existe un problema ahi 

precisamente porque tenemos esa evasi6n, ese 

incumplimiento. Debo decir que hace mcs de 30 af'os 
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estuve en una reuni6n en que se querla crear el delito 
fiscal y yo me opuse rotundamente a ello. Hoy debo 
decir que me alegra que exista el delito fiscal, porque 
este pats no puede soportar la evasi6n que tiene en 
sus ingresos, particularmente en los dos impuestos 
que m~s est~n contribuyendo al Estado, que son 
precisamente el impuesto sobre [a renta y el impuesto 
al valor agregado. Eso y el contrabando, que tambi6n 
ha sido otro de los males que hemos tenido. Pero la 
reducci6n de la tasa de esos impuestos exige su 
cumplimiento. La ampliaci6n de la base tributaria es 
indispensable, si nosotros realmente queremos 
solventar las obligaciones del Estado. 

Por el lado del gasto, ya habfa dicho, para empezar la 
modernizaci611 del Estado implica una reducci6n de 
ese gasto y la reducci6n del gasto tambien debe 
hacerse en aquellas .reas donde realmente no sea 
prioritario. Esta situaci6n de que no sea prioritario, 
quisiera referirla precisamente al area del desarrollo 
social, que es la otra cara de la moneda. Que si 
nosotros realmente no tenemos el desarrollo social 
tampoco vamos a tener ning~n desarrollo 
econ6mico. 

El problema del desarrollo social hay que vero a dos 
niveles: a corto o inmediato plazo y a mediano y argo 
plazo. Por ejempio, se critica de que puedan hacerse 
sistemas de ensefianza vocacionales. Pero si 
tenemos problemas de analfabetismo en nuestro pafs 
del 25% en la poblaci6n, si necesitamos, si el grado, 
si el promedio de grados que tiene nuestra poblaci6n 
anda alrededor de los 4.6, casi 7 en la ciudad y 2.8 en 
el 6rea rural, eso no se puede corregir de hoy a 
maiana. Milagros no se pueden hacer. Si, eso 
requiere tiempo y una reforma en todo el sistema 
educativo quo se vuelve imperiosa. Pero no pidamos 
de que esto se pueda realizar en uno, en dos o en 
cuatro ahios. 

Estamos en una tremenda desventaja. S61o por 
darles una ilustraci6n sobre este tema,en los indices 
de desarrollo humano preparados por las Naciones 
Unidas en el aoio 92, aparece que el fndice de 
desarrollo humano esta cr-mpesto de distintos 
elementos, distintcj factores que se ponderan con 
una f6rmula que yo no la entiendo, pero estos 
elementos esenciales son: en primer lugar el ingreso 
per c~pita; luego tenemos la esperanza de vida, el 

suministro diario de calorfas, el nimero de habitantes 
por m6dico, diria en la parte salud; alimentaci6n, 
posiblemente vivienda tambi~n. Por el otro lado 
tenemos el grado de educaci6n, analfabetismo, 
escolaridad promedio, son elementos fundamentales 
para que nosotros podamos tener desarrollo 
econ6mico. Me voy a referir s6lo a educaci6n o a 
educaci6n y salud quiza, como se ha hablado esta 
mahana. 

Con esos indices nucstro pa(s tiene, voy a decir, un 
honroso t6rmino medio porque est, en el segundo 
grupo; tiene 0.524 y 6iganlo bien, Costa Rica 0.876, y 
el miximo de puntos en fndice de desarrollo humano 
Io tiene Jap6n que tiene 0.983. Realmente es 
impresionante que Costa Rica, nuestra vecina, est6 
tan bien; pero estA bien porque su reforma educativa 
la empez6 hace 45 afios, no la empezo el aho pasado. 
Es decir, esa es una inversi6n de muy largo plazo 
cuyos efectos no pueden producirse como nosotros 
desearfamos, al igual que queriamos que las 
exportaciones no tradicionales se cuadruplicaran y 
no fue as. 

Entre los parses centroamericanos, Panam, tiene 
0.796 puntos, Nicaragua tiene 0.612, no s6 si ahi Io 
que es el aspecto salud o educaci6n ande muy por 
encima porque el ingreso per c~pita anda m~s bajo. 
Por ejemplo, en calorias consumidas Nicaragua anda 
bajo; en Costa Rica es 2808 calorias por persona, an 
Panam6 2539; ahi estamos en tercer lugar, 2317 
calorias por dia. Pero en nimero de habitantes por 
m6dico Costa Rica tiene 960, El Salvador tiene 1830 
habitantes por medico y en esto sf nos Ilevamos la 
bande-a. 

De manera que el problema de nuestro pafs en cuanto 
se refiere a Ioque es el desarrollo social que es,como 
decia, la otra cara del desarrollo econ6mico, nosotros 
no podemos pensar a corto plazo y esto me Ileva a 
algo que se ha dicho esta mafiana, no s6 por qui6nes, 
pero mas de alguno ha dicho que nosotros tenemos 
que tener un plan nacional. No se trata de un plan de 
gobierno de cinco a .os sino que debemos tener un 
plan nacional para rescvertodosnuestros problemas 
en los plazos adecuados. 

Finalmente, quiero nada m~s ampliar en cuanto al 
problema que tenemos de que el mercado no es 
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suficiente para satisfacer a determinadas partes de 

nuestra poblaci6n. El caso, por ejemplo, de los 

microempresarios, que realmente alguien decfa que 

hay que proceder a su inserci6n dentro de la 

economia. No s6, tal vez una forma de integraci6n 

verticalconlasgrandesempresas, buscaresetipode 

soluciones; y ahi si, por ejemplo, voy a hablar de la 

posibilidad de creditos subsidiados. Pero a lo que me 

quiero referirespecificamente, ycreoqueno s6qui6n 

de los expositores que nos han venido a visitar Io 

mencionaba, yo Io quisiera resumir diciendo de que 

el problema que tenemos es que los subsidios en El 

Salvador se han dado a la oferta; se le ha dado 

subsidio al productor de leche, se le ha dado subsidio 

al transportista local; el subsidio tiene que ser a la 

demanda. Esas experiencias, especialmente en Chile 

con los bonos que se dan a los alumnos, que pueden 

utilizarlos en la escuela que mejor rendimiento les d6, 

realmente es el tipo de subsidio que debemos de 

tener, y en el caso de los microempresarios, veo yo 

que ameritan una atenci6n de ese tipo. 

Cuandohablodeosmicroempresarios, quioroleedes 

un cuadrito que me proporcionaron de FUSADES el 

cual me Ileg6 esta mafiana. Habla del tamafo de las 

empresas, n6mero de empresas y nOmero de 

empleados, se refiere s6lo a San Salvador, Santa Ana 

y San Miguel. Njmero de microempresas 14,436; 

pequefia empresa 1,501; mediana 1,666; gran 

empresa 531; para un total de 18,134 empresas. 

N6mero de ernpleados por las 14,436 

microempresas, 45,317; por las 1501 pequeias, 

20,626; 1666 medianas empresas tienen 67,163; 531 

grandes empresas, 99,545 empleados; mas o menos 

como un 28% del nLimero total de empresas. 

La gran empresa representa nas de un 40%. Estoy 

calculando asi, libremente, el n~rmero de empleos. Y 

esto cuando se habla de proteger a la pequeia 

empresa. Cuando se habla de apoyar a la mediana 

empresa con credito, con tecnologia, estoy 

totalmente de acuerdo porque oja, todas las micro y 

todas las pequelas empresas sigan creciendo en [a 

escala y tengamos s6lo grandes empresas para 

beneficio del empleo y del pais. 
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PONENCIA DR. FRANCISCO I.MA
 
CANDIDATO VICEPRESIDENCIAL COALICION CD/MNR/FMLN
 

Distinguidos sefiores de la mesa, estimados amigos. 
Es para mf especial satisfaccion venir a este foro, y 
especialmente porque en muchas ocasiones hemos 
tratado, el FMLN, de tener un debate con Calderon 
Sol y el Dr. Bustamante y desgraciadamente ellos 
estn muy ocupados o por otros motivos no han 
querido aceptar; pero dije, hoy que va a Ilegar, pues 
hoy voy a aprovechar. 

Voya empezarcon una afirmaci6nque es la siguiente, 
parafraseando una expresibn de un famoso politico 
franc6s, George Mazeaud, quien dijo que "la guerra 
es demasiado importante para que este en manos de 
los militares." Pues yo podria decir, que la economia, 
el hacer econ6mico, es demasiado importanite para 
que este en manos de los economistas. Y si digo esto 
es porque los problemas econ6micos nose resuelven 
en laboratorios, sino que van dirigidos a la persona 
humana y deben de tomarse en cuenta una serie de 
factores que van a modificar los modelos 
econ6micos: tomando en consideracion la persona, 
agregando d6nde viven, el desarrollo econ6mico a 
quehallegadoenundeterminadoestadoelagregado 
social y, fundamental mente, el orden juridico en el que 
se van a presentar los nuevos modelos econ6micos. 
Esto es de enorme importancia porque, a mi juicio, lo 
que ustedes estimados sefiores economistas (yo no 
soy economista, soy abogado, desgraciadamente), 
ustedes, a mi juicio, han revertido la situaci6n. El 
orden econ6mico no determina el orden politico 
juridico. El orden juridico determina el tipo de modelo 
que puede ser aplicado de los distintos tipos de 
modelos que los economistas pueden presentar. 
Existen limitaciones casi precisas del tipo de orden 
juridico que se tiene, es decir, especialmente del 
aspecto constitucional. 

Yo no estoy de acuerdo en absoluto con la forma de 
anlisis constitucional que ha presentado, es decir,de 
lo que dijo, porque no fue analisis de la Constituci6n 
de El Salvador, de parte de mi querido colega y amigo. 
Este es un problema de desconocimiento que tienen 
algunos, especialmente economistas extranjeros que 
vienen al pals a darnos modelos econ6micos, que 
muchos no se ajustan a nuestros principios jurldicos. 

El Dr. Alvaro Magafia, Expresidentede la Repiblica, y 
menciono esto para darme ms fuerza en mi cita, y 
especialista salvadoreFio en cuesti6n tributaria, dice 
en su publicaci6n con la Corte Suprema de Justicia: 
"El Estado como sujeto pasivo de obligaciones 
tributarias", dice lo siguiente: 'lal vez la reflexion que 
debemos hacernos es que la participaci6n de 
expertos extranjeros debe de considerarse dentro de 
las propias limitaciones que sus contribuciones 
necesariamente adolecen, determinadas por 
insuficientes conocimientos del medio en un piano 
general, y en el caso particular de la asistencia 
t6cnica, para una reforma tributaria, su escasa o falta 
de familiarizaci6n con el ordenamiento juridico 
salvadorefo, es una seria limitante cuyo resultado es 
que sus recomendaciones generalmente aceptadas 
gracias al aval de organismos financieros 
internacionales mas que por la calidad tecnica o 
idoneidad de ellas, son simplemente transplantes de 
otras latitudes que se pretenden incorporar en un 
medio totalmente distinto, Ioque las caracteriza no 
s6lo por irreales sino, Ioque es mas grave, por su 
contradiccion o falta de armonia con el sistema 
juridico salvadoreio". 

Dos buenos ejemplos recientes, incluso de una 
terminologia distinta de la que hemos estado 
acostumbrados, a veces curiosa, es la nueva Ley de 
Impuesto sobre la Renta y el proyecto de la Ley del 
IVA. Esto dice ms, es tanto el desconocimiento 
-vienen ac6 las lecciones de los economistas 
extranjeros- que muchas de sus disposiciones han 
sido declaradas inconstitucionales por la Sala de lo 
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: art. 
113, 161, 123, 124 de la Ley de Impuesto de
 

-
Transferenc - de Bienes Muebles y la Prestaci6n de 
Servicio.s. -!,to es muy importante porque no 
podemos nosotros aceptar que se nos venga a 
imponer un determinado tipo de soluci6n al problema 
econ6mico, cuando ese sistema esta en flagrante 
contradicci6n con nuestra Constituci6n Politica. Por 
eso digo, la Constituci6n Politica ser'ala los lmites 
dentro de los cuales pueda establecerse un 
determinado tipo de modelo econ6mico. 
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Ahora, ,cul es el modelo econ6mico que se quiere 

establecer aca, y que aquf se le ha dado tanta 
importancia, especialmente por los sehiores 
economistas que nos acompafan? Es el sistema, 
modelo econ6mico de mercado. Y, 6cul es la 

Constituci6n Politica de El Salvador? No como dice 
el Dr. Borgo Bustamante, nuestra Constituci6n 
Polftica. En 1950 sufre el sistema juridico salvadorefio 
una modlficaci6n completa: de 1824 a 1950 las 
constituciones nuestran quedan liberales, no 
determinaban en sus normas juridicas ningtin tipo de 
actuacion especifica referente a la actividad 
econ6mica, dejaban en libertad completa a la 

administraci6n para determinar el modelo que 

querian establecr. 

En 1950 se dicta una Constituci6n Social asemejanza 
de la Constituci6n Mexicana del 17. En esa 
Constituci6n se establece claramente, sin !ugar a 
ninguna duda, que el Estado tiene obligaci6n de 

intervenir en la economia y en la vida de El Salvador, 
siempre y cuando se verifiquen determinadas 
condiciones. Obligici6n y, en otros casos, facultad de 

intervenci6n, es decir, que no es intervencionista esta 
Constituci6n; e. desconocer la Constituci6n. Yo 
podrfa perder el tiempo, desgraciadamente no tengo 
tiempo suficiente y mucho que decir, y les puedo citar 
todos los articulos de la Constituci6n Politica nuestra 

en que determina que el Estado debe actuar. Son 
como veinte aliculos, que si ustedes quieren podria 
le6rselos para determinar, -si el Dr. Bustamante quiere 
que se los lea, con mucho gusto se los voy a leer- en 
los cuales estA determinada la obligaci6n del Estado 

de intervenir especialmenre en los servicios piblicos. 
En 6stos, dice la Constituci6n, cuando son prestados 
por particulares, por ejemplo la TACA, tiene 
obligaci6n el Estado de vigilarla, de establecer sus 
tarifas y mantenerlas. Eso es importante, porque 
nosotros cuando discutimos el Plan de Turismo 

Nacional, yo manifest6 que era imposible un plan de 
turismo mientras existieran en el pals dos cuellos de 
botella: el uno las altas tarifas del servicio a~reo 
(TACA); sagundo, los altos intereses que imped(an la 
construczi6n de facilidades turisticas. Se me dijo 
entonces por un representante de ARENA, que ahora 
tal vez tenga facultades para ser alcalde, dijo: "No 

sehior, ese es producto de la libre competencia." 
Desconocfa la Constituci6n Politica. No es la libre 

competencia la que va a determinar las tarifas del 

servicio de transporte a6reo. Es el Estado el que tiene 
la obligaci6n de establecer las tarifas y gastarse para 
eso en estudios especificos. 

Los ingresos... y cuales son los ingresos? Yo me he 
interesado mucho en eso. En Estados Unidos, para 
que una compafiia salga con un break even point 
debe cobrar entre 7,8 6 9 centavos, (una capacidad 
de 65%), 7,8,9 centavos por milla. La TACA cobra 28 
y _qUien 1o pega? Nosotros. Las tarifas aereas de 

TACA son las mAs altas que existen en el pals, en el 
mundo. Para ir 3 Madrid es mis barato de Miami a 
Madrid que de Miami a El Salvador.Y inientras existan 

esas facilidades que son cuellos de botella, no puede 
haber desarrollo economico ni desarrollo turistico 
porque son cuellosde botella; salvo el monopolio que 

se esta formando en Centroamerica alrededor de 
TACA y que dice clue no clebe haber monopolio 
debido a la economia de mercado. 

Esas situaciones indican claramente que esas 
economias de mercado tienen unas excepciones 

constantes, que cuando le conviene al sector privado 
es intervencion, cuando le conviene al sector obrero 
es una intervenci6n ridicula. La menci6n del sector 
obrero, es lo que a mi me ha Ilamado la atenci6n. No 

se ha manifestado por ustedes seFiores economistas 
ninguna relaci6n al sector obrero y yo les pregunto, 
epuede haber desarrollo econ6mico y planeamiento 
econ6mico sin consultar a unos del sector que 

interviene fundamentalmente en el desarrollo, que es 
el sector obrero? 

eC6mo es posible que podamos nosotros establecer 
planes de desarrollo sin consultar, sin tener en 
consideraci6n, los derechos fundamentales del 

sector obrero? En el estudio que hizo el profesor 
Harberger -porque ha hecho varios, y uno de ellos fue 
el primero de FUSADES, en que analiz6 y propuso 
ciertas consideraciones- recuerdo que dijo que el 
C6digo Laboral no era un obstculo al desarrollo. Y 
eso me parece que fue muy valiente de 61 de decirselo 
a FUSADES. 

El problema importante es que nosotros debemos 
establecer un desarrollo econ6mico que tenga por 

finalidad, no el beneficio de un sector, grupito de 
arriba, sino que dirigido a todo el pueblo. El Dr. 
Bustamante comenz6 diciendo que el hombre es el 
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fin de la economfa, el fin del desarrollo, y es cierto, 
pero eso se dice pero no se hace. Ese grupo Ilamado 
cadena de oro, c(rculo de oro, que se ha beneficiado 
de la privatizaci6n de la banca, que controla todo el 
sistema financiero. Y yo le preguntarfa, profesor 
Harberger, si conoce c6mo se ha hecho la 
privatizaci6n ae la banca. Yo le preguntarfa si es 61 el 
que la ha Ilevado a cabo; y yo le preguntarfa si 61 sabe 
c6mo se ha Ilevado a cabo. Que si es correcto que 
se perdone los millones que el sector privado debra a 
los bancos; se les perdone, se les condone la deuda 
para despu6s venir a entregar a la banca -y en qu6 
forma- con presta-nombres, porque es un 
procedimiento que se ha seguido y tengan la 
seguridad que si la han hecho conforme a la Ley no 
hay problerna, la ley es la ley y la respetamos, pero si 
la han hecho en contra de la ley, a trav6s del fraude, 
a trav6 sde presta-nombres, 6sonosotros, sillegamos 
al poder y Dios lo quiera, lo vamos a 'vestigar y 
vamos a ver qu6 sanciones se pueden poner a quien 
ha abusado del pueblo salvadoreio. 

Ahora bien, a las cooperativas que tienen una deuda 
de la deuda agraria, a ellas no se les condona deuda; 
a ellos se les cobra en forma tal que si no pagan se 
les quitan las propiedades. Pero a este sector 
millonario se les condon6 millones. Y yo quisiera que 
se profundizara el an~lisis, como tiene derecho el Dr. 
Borgo Bustamante, de c6mo se ha hecho esa 
reforma, esa privatizaci6n. Nosotros, el FMLN, y digo 
nosotros porque estamos navegando en el mismo 
barco, por Iomenos, no estamos en contra de la 
privatizaci6n, de ninguna manera. Para nosotros es 
un caso que hay que estudiar, caso por caso, 
determinando el contenido social de la privatizaci6n, 
de la empresa a privatizarse y, sobre todo, de c6mo 
se hace, qu6 pasa con reservas que est~n ahf, en qu6 
forma se va a aprovechar el sector privado de esa 
privatizaci6n. Eso es Ioimportante. Y qu6 derechos 
tiene el trabajador de participar en la privatizaci6n en 
una forma ms grande, no un 5 ni 10%. Del Ingenio 
Jiboa se le quiere dar 10% y son los que trabajan, y 
otras personas que s6lo van a invertir, 6sos van a tener 
30-40% por s6lo su inversi6n. Eso es Ioprincipal 
determinar -laforma en que se hacen las cosas- que 
muy bien puede ser que el objetivo es bueno, s6lido, 
moral, pero que los medios que se usan son inmorales 
o ilegales. 

Es absolutamente indispensable establecer un 
desarrollo econ6mico defendiendo los intereses del 
sector trabajador. Ellos tienen perfecto derecho a 
garantizar y a discutir. Por qu6 negarle la 
contrataci6n colectiva? Por qu6 deshacer 
sindicatos? Por qu6 abusar, como lo hacfan antes 
con los escuadrones de la muerte? Y se los digo 
porque me ha pasado a mi. A mf no me han agarrado 
los escuadrones todavfa, pero sf les puedo decir que 
yo tuve que asilar las directivas sindicales de mi 
empresa (porque soy empresario tambi6n), para que 
ellos no fueran asesinados. Cuando estaban 
muriendo los sindicalistas asesinados por el ej6rcito, 
yo los tuve en la Casa Goldtree Liebes, donde tengo 
mis interesitos. 

Debemos respetar al sector laboral. Tenemos que 
pensar en ia protecci6n de ellos y no puede haber 
consensosicuandosesientanalamesadediscusi6n 
hay falta de credibilidad y se oponen, por ejemplo, a 
aprobar cuatro convenciones que han sido 
discutidas, analizadas, por el mundo entero en la OIT 
Porque ustedes saben que las convenciones dela OIT 
son discutidas por dos representantes del Estado, un 
representante patronal, un representante obrero. Lo 
unicoquesediceesquesedalibertaddediscutir. Yo 
creo que un desarrollo econ6mico fundado en la 
contrataci6n colectiva es mucho mas oportuno que 
uno fundado en la ley. La ley de car~cter general no
 
puede regular todas las situaciones de una empresa.
 
La contrataci6n colectiva sf Iopuede hacer. Y eso me
 
Ileva a otro punto, porque hay que andar rpido aquf.
 

Elpuntodec6moenfocarlosproblemasecon6micos. 
Nosotros no pcdemos, creemos que es imposible 
determinar por medio de principios generales de la 
economfa, toda la regulaci6n que englobe todos los 
sectores. Consideramos que cada sector tiene 
cuestiones especificas que deben discutirse. Los 
problemas que tiene el cafetalero (yo tambi6n tengo 
mi cafecito), el problema del caf6 es diferente al 
problemadelganadero. Elcaf6escuesti6ndeprecios 
en Iointernacional; el ganadero, el lechero, que dice 
quetienesubvencionessehaidoaquejar, hanllegado 
a nuestras oficinas del FMLN diclendo que los 
ayudemos porque si no, con la falta de ayuda del 
gobierno, con contrabando de leche en polvo, ellos 
van a tener que cerrar y dejar en la calle a 125,000 
trabajadores. Esa fue la cifra que nos dieron los 
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grandes ganaderos de Sonsonate: 125,000 empleos 
que tienen que cerrarse por la falta de ayuda que les 
da el gobierno. Y Ilegan donde nosotros y yo les dije: 
'Miren seriores, a m! no me van a engaFiar, ustedes 
son ganaderos Areneros, pero a mi no me interesa 
que sean Areneros o sean chinos, lo que me interesa 
a mi es que son generadores de empleo y como tales 
yo los respeto, y nosotros los vamos a ayudar 
mientras sigan generando empleo a los trabajadores 
en condiciones de dignidad para ellos". 

La economia de mercado es una econornia que estA 
fundamentada en la empresa privada y en el respeto 
a la propiedad capitalista privada. Nosotros la 

respetamos. Sobre esa base vamos a edificar nuestro 
desarrollo econ6mico. Lo he dicho y gritado por 
todas partes. Algunos no lo creen, pero si lo vamos 
a hacer. Pero hay reglas de juego. Nosotros no 
podemos aceptar un sector privado que desconozca 
los derechos fundamentales de la poblaci6n, ni 
podemos aceptar nosotros un desarrollo privado que 
termine con los recursos naturales. Por ejemplo, yo 
soy beneficiador (tambi6n tengo mis interesitos ahi); 
el beneficio nuestro, las aguas-mieles las echaban al 
rio y cuando me di cuenta de lo que estbamos 
produciendo en el rio, la poluci6n, la contaminaci6n, 

con un poquillo costo terminamos con eso. No 
podemos seguir contaminando los rios sobre la base 
de un desarrollo econ6mico de algunas empresas. 
Tiene que respetarse eso. 

La tala de bosques. Ya no hay agua en este pals. Yo 
tengo una pequeia empresita que hace pozos; esa 

empresa ahora tiene que excavar, perforar 800 pies, 
para poder encontrar agua. Antes, 275-300 pies y 
encontrbamos agua. El agua estl desapareciendo 
por la tala de bosques. Es muy sencillo achacarles la 
tala de bosques a los pobres campesinos que 
necesitan leiha para sus cocinas, aunque ya el FIS 
parece que les va adar cocinas ytambi6n excusados; 
no les va a dar de comer pero excusados si les va a 

dar. 

Nosotros creemos que es absolutamente 
indispensable que todas esas prcticas 

discriminatorias del sector privado terminen. Pero 
protegemos al sector privado siempre y cuando 

cumpla con las reglas del juego y Iorespetaremos 

po.que, para nosotros, es indispensable en el 
crecimiento econ6mico. 

Otro problema, el presupuesto nacional. .Saben 

ustedes sehiores, cu &ntos presupuestos hay? Hay 
como cuarenta presupuestos y solamente uno se 
puede ver. Uno es el que estudian, el presupuesto del 
FIS, el presupuesto de aqu, el presupuesto de all. 
6,Y el presupuesto de la Fuerza Armada? Ese 
presupueslo de la Fuerza Armada dice asi: Fuerza 
Armada, tantos cientos de nillones y decimos, bueno, 
porque no se va a discutir, iAh no! Ese es un secreto 
militar, no se estudia. Y asi han estado legislando ac, 

con presupuestos que no se estudian, que no se sabe 
a donde va a parar el dinero. Y eso tiene que terminar. 
Todo presupuesto, de acuerdo con la Constituci6n, le 
corresponde su aprobacion a la Asamblea Nacional 
Legislativa y ahi tenemos que mandar los 
presupuestos para clue sea algo verdaclero. 

Yo poclria hablar ms porque ya tengo experiencia en 
los mitines que hago en los pueblos por afuera, pero 
a ustedes los respeto muchfsimo y no quiero pasar de 

cierto limite. Adems, no le estoy haciendo 
propaganda a mi partido, estoy 6nicarnente 
criticando al otro partido. 

Los recursos naturales han sido abandonados. Ahora, 
vamos a la comida. Les dije que les dan excusados 
a los pobres, le dan al pueblo excusados. e.Cu~nto 

cuesta la canasta basica? Y me voy a basar en las 
cifras dadas hoy por Diia. Licenciada Elsa Lisa 
Caballero en la politica social y dice: el costo de la 

canasta de mercado de junio de 1993, calculado en 
baseal indicede preciosal consumidordediciembre 
del 78, es de 5298.53 colones y el costo de esta 
canasta de alimentos es de 3626. El salario minimo 
mensual para la industria y el comercio, incluyendo el 

incremento actual, es de 930 colones, es decir, que ni 
trabajando todos los miembros de la familia, logran 
cubrir el costo de la canasta bsica. En cuanto al 

empleo, el gobierno de ARENA, y no lo digo yo, ha 
sido incapaz de mejorar las condiciones de 
ocupaci6ndela poblaci6n. 

Las cifras oficiales dan cuenta de que en el periodo 
de gobierno del presidente Cristiani el desempleo 
abierto s6lo se redujo en 0.4%, pasando, segn el 
gobierno de 8.3 en el 88 a 7.9 en el 91. El 60% de los 
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nifios padece de subalimentaci6n y el 30% de la conflicto, por la insatisfacci6n del pueblo de la formapoblaci6n infantil, anivel nacional, padece de retardo en que se esta repartiendo el crecimiento. 
en el crecimiento. El costo de vida se incrementa por

el lado de los bienes de consumo popular, al eliminar Yo fuf Vicepresidente de la Reptiblica. Yo hice ANTEL,

el control de m~s de 270 productos de la canasta yo hice ANDA. Eso seilores lo hicimos nosotros,
b~sica; y con la aplicaci6n del IVA, los productos de porque en aquel tiempo no habfa subestructura y porla canasta b~sica fueron gravados con el 10%. cierto, en las negociaciones de CEL, cuando yo era 

Vicepresidente de la Reptiblica y Embajador enYo desearia, Istima que ya almorzaron ustedes, Washington,el quelleg6en nombredel BancoCentral16stima que ya mi estimado y respetado economista de Reserva a negociar fue el Dr. Borgo Bustamante, yArnold Harberger, ya famoso, porque yo tenfa inter6s yo puedo garantizar que hizo una magnffica labor de en invitarlo a almorzai en el mercado de Mejicanos, o negociaci6n representando al Banco Central. Fue tan en el mercado de Aguilares, o en el mercado de San buena, que yo se Iodije al Dr. Borgo Bustamante, "hizoMartin, y que se sentara conmigo y les explicara a las una magnifica labor en la negociaci6n", porque yo soyserhoras de los mercados, que no son extrema de aqu6llos que al C6sar Ioque es del C6sar y a Diospobreza; qu6 bien estan en el crecimiento lo que es de Dios. En este caso puedo reconocer la econ 6 mico; aver qu6le contestan. Que les explicara fantastica actuaci6n que tuvo en la negociaci6n,
con sus cifras, con su talento, no c6mo pobre porque en aquel tiempo la CEL estaba manejada porNicaragua, eso es demagogia; que les diga qu6 bien gente honrada: Dn. Victor de Sola. Estaba manejadaest~n despu6s de cinco ai'os de cumplir con los la CEL por Roberto Mathies. Empresariosde prirneraconsejos que nos ha dado para la modernizaci6n de rnagnitud y honrados. Despu6s cay6 en manos deesta economfa que est. solventando el gobierno. Que los coroneles. iAhi se acab6 todo! Mor~n, Abdul vea los nirhos tirados en el suelo, desnudos; las Gutierrez, Ochoa Pdrez. Ahf tenemos ahora las
moscas sobre los alimentos, 
 el mercado sucio y turbinas que no funcionan y lo mismo con ANDAnauseabundo. Yo quisiera que fuera conmigo a funcionando bien, ahora tenemos un coronel que es

almorzar 61; a ver 
cu~nto tiempo va a pasar sin un desastre. 
almorzar cuando est6 en el hotel Sheraton. Eso es la
verdad, eso es la gente, eso es el ser humano. Sefiores, el Seguro Social: en 1945 yo era un joven 

profesional; fui a estudiarlo y IUstima que no tengo
La economia va dirigida al ser hurnano. El pueblo no 
 tiempo, pero si me hubiera gustado determinar con elcome cifras estadisticas, 5% de crecimiento. Dr. C6rdova, su muy especifico an~lisis del SeguroSehores, ese 5% de crecimiento que ahora estan Social. Porque imagino yo que el Seguro Social tienecacaraqueando como una gran cosa, en 1962-63 que un poquito mas de lo que nos dijo, porque tiene en la yo era Vicepresidente de la Reptiblica tenfamos el 7 y redacci6n de la Loy, que yo redact6, todo un plan de12% de crecimiento; pero, ,qu6 pas6? El acci6n. Lo que pas6, es que no se Ilev6 a cabo. 
crecimiento, desgraciadamente, no trajo desarrollo 
social. Y a pesar del crecimiento mas alto del que Bueno, yonotengoel prestigiodeotrosquesepasan
tienen ahora, surgi6 la guerra, surgi6 todo este deltiempo, asfes que, sefiores, les agradezcomucho. 
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PONENCIA LIC. ATILIO VIEYTEZ
 
CANDIDATO VICEPRESIDENCIAL PDC
 

Muy buenas tardes. Quisiera dar las gracias muy 
sinceras al Centro de Estudios Democr ticos 
(CEDEM) y al CINDE por haber propiciado esta 
excelente oportunidad de venir a conversar sobre Io 

que seria la constituci6n de una plataforma de polftica 
econ6mica y social de consenso. 

Hemos escuchado la enorme preocupaci6n que 
existe en los otros organismos politicos que me han 
precedido en el uso de la palabra, por las condiciones 
de pobreza y de subdesarrollo que se dan en el pais. 
Esa es una preocupaci6n que ahora despues de 

tantosahosdeconflictoquehavividoEl Salvador, hay 
consenso que llev6 a generar la guerra. 

En el Partido Dem6crata Cristiano deciamos que el 
verdadero problema de El Salvador era que no nos 
habiamos puesto de acuerdo cual era el problema, 

porque hace doce ahios que si existia una oligarquia 
en este pais, consideraban que sus enemigos eran los 
comunistas, 6stos en sentido opuesto consideraban 
que su enemigo era la oligarquia; la oligarqufa y los 
comunistas consideraban que la Democracia 
Cristianaerasuenemigo.Demaneraquetodoerauna 
visi6n muy particularizada de cada sector politico que 

querla imponer su propia visi6n en el ordenamiento 
politico del pais. Tuvimos que pagar un conflicto 
donde murieron m~s de 80,000 personas, mas de 

doce aios de sufrimiento, un retroceso econ6mico y 
humano muy grande para dar el primer paso que 
debimos haber dado hace mucho tiempo: 
comprender que nadie es el absoluto poseedor de la 
verdad, mucho menos en Io que se refiere a la 
imposici6n de un sistema de ordenamiento politico en 
El Salvador y Io que la guerra, los asesinatos, los 

escuadrones de la muerte, la represi6n, la subversi6n 
no pudieron hacer, se logr6 por primera vez en 

nuestra historia, al lograr una soluci6n negociada a un 
problema muy serio. Este es el inicio verdadero de la 

gran transformaci6n poltica de El Salvador. 

El paso hacia la consolidaci6n de un proceso 
democr~tico es claro, vamos hacia all1. Pero ese 
proceso democr~tico pasa sobre dos condiciones: 
primero no puede haber democracia si no se superan 

las condiciones de pobreza; y si esto no se supera 
nunca puede consolidarse la paz en El Salvador. Esa 
es la gran lecci6n que tenemos que aprender de lo 
que hemos vivido durante estos arios. Desde esta 
perspectiva la Democracia Cristiana plantea una 

plataforma para las elecciones de marzo que tiene 
una visi6n integral del problema del subdesarrollo. Lo 
que hay que hacer ahora para lograr que dentro de 

25 ailos la sociedad salvadorela est6 en condiciones 
diferentes. 

Nosotros creemos que la plataforma politica de la 

Democracia Cristiana y la hemos hecho con esa 
intenci6n, es nuestra propuesta de programa de 
gobierno para los pr6ximc.., cinco afios; nuestra 
vercadera intenci6n es que nuestro programa de 
gobierno se convierta en un verdadero programa de 
Estado. No es un planteamiento eminentemente 
partidista. Por supuesto que tiene elementos de 
nuestra visi6n ideol6gica pero fundamentalmente es 
un planteamiento de Estado, es algo que requiere la 

implementaci6n de una estrategia que va a requerir 
varios afios, no s6lo un gobierno sino varios 
gobiernos; y nuestro prop6sito es ganar las 
elecciones el 20 de marzo para poner las bases del 

inicio de ese proceso que se convertirA en la 

estrategia de Estado. 

La tesis fundamental de nuestra plataforma 
econ6micaysocialesquesienElSalvadorlospobres 
no salen de la pobreza por sus propios medios, 
siempre habra pobres en el pais; y El Salvador notiene 
absolutamenteninguna posibilidaddedesarrollarsea 
menos que incorpore a los pobres activamente a todo 
el proceso dinmico productivo y de cambio. Esa es 
la tesis b.sica de toda nuestra plataforma. 

Nuestra visi6n parte de la concepci6n dem6crata 
cristiana, de la visi6n de la persona humana. Nosotros 
concebimos a la persona integralmente pero 
pudi~ramos, para efectos analiticos, mencionar los 
tres principales componentes: para nosotros, la 
persona humana tiene fundamentalmente un 
componente espiritual. El haber sido creado a Imagen 
y semejanza de Dios le da una dignidad muy especial 
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a la persona; pero al mismo tiempo la persona 
humana tiene que convivir con otras personas 
humanas y la dignidad que era propia de una persona 
tiene que ser igual dignidad de las demos personas; 
en otras palabras tiene que darse una convivencia 
arm6nica, una justicia social. Pero al mismo tiempo 
tambi~n, como la persona humana no es un espfritu 
puro sino que somos seres de came y hueso, 
tenemos necesidades materiales y [a persona 
humana tiene necesidades econ6micas. Nosotros 
vemos a la persona humana, entonces, en las tres 
dimensiones, en la parte espiritual, en la concepci6n 
humanista y en la concepci6n econ6mica; y nuestra 
politica, nuestra visi6n polftica, Ileva esos tres 
componentes simult~neamente siempre, 
permanentemente. 

Nosotros no concebimos como posible decir que 
tenemos una excelente politica econ6mica, que 
hemos crecido el 5%, pero que atrs viene una 
ambulancia recogiendo a los atropellados por esa 
polftica econ6mica y que se llama poiftica social. Para 
nosotros la mejor politica social es una buena politica 
econ6mica. Son dos caras de la misma moneda, 
Inseparables. En ese sentido, la visi6n estrat6gica 
econ6mica nuestra consiste en cambiar las 
relaciones de equidad que sedan en El Salvador, que 
no digo igualdad. Para la Democracia Cristiana la 
igualdad es un concepto eminentemente social. Se 
ref iere a que debe haber igualdad entre los miembros 
do [a sociedad. La equidad quiere decir que uno 
recibe en la medida en que uno aporta y nosotros 
estamos convencidos que en este pars los pobres 
reciben poco porque aportan poco. 

Si nosotros queremos hacer un negocio e invito a un 
amigo a participar y 6ste invierte 900 colones y yo 
invierto 100; si tenemos 6xito en el negocio y despu6s 
de un aio tenemos 1000 colones de utilidades, 
entonces, si me pongo a esperar que mi amigo me d6 
500 colones, eso serra totalmente inequitativo. A lo 
mlximoquetendrfaderechoesa 100colonesporque 
puse 100 colones de inversi6n y 61 tendrra derecho a 
los 900 colones. Lo malo no estA en que este sefior 
reciba los 900 colones; lo malo de la situaci6n es que 
s6lo tenla 100 colones para aportar y mientras no 
cambie la posibilidad de invertir m~s, de aportar ms, 
voy a seguir recibiendo mcnos y esa es la visi6n de la 
Democracia Cristiana. Nosotros tenemos que abrir 

oportunidades para que los pobres puedan aportar 
m6s, para que de esa manera los pobres salgan de la 
pobreza. 

Esto parte de una visi6n de diagn6stico de la 
economfasalvadorefia. Aqufestamosdeacuerdoque 
la economa de El Salvador se caracteriza porque 
tiene una clara divisi6n entre un sector 
fundamentalmente moderno, eficiente, y un sector 
tradicional. Y la raz6n del porqu6 este pals, a pesar 
de los auges que ha habido en otras ocasiones, a 
pesar del auge que hubo cuando los precios del caf6 
subieron a 300 d6lares el quintal y el pals no cambi6, 
sigui6 siendo el mismo, s6lo hubo una pequea 
transformaci6n hacia [a modernizaci6n. Lo que 
sucedi6 con el Mercado Comin Centroamericano, 
que comenz6 el auge industrial, pero el pars sigui6
fundamentalmente siendo el mismo y ahora, m~s 
tristemente, los millones y millones de d6lares que se 
derrocharon aqui en el pars durante esta guerra sin 
sentido, y tampoco el pars ha cambiado, su esencia 
sigue siendo la misma. Por que? Porque todos los 
esfuerzos que se han hecho, se hicieron sobre la base 
de un diagn6stico equivocado. 

La economia en El Salvador no es una economa 
integrada, es una economra dividida y mientras 
persista esa divisi6n siempre habrc una vlvula de 
escape. Cuando los precios del caf6 subran 
exorbitantemente cqu6 pasaba? El pals no cambiaba, 
s6lo veamos m~s vehiculos de lujo caminando por el 
centro de San Salvador. Habfa una fuga de los 
recursos h-rcia gastos suntuarios porque realmente 
no habian otras oportunidades de inversi6n en una 
economia desintegrada como ha sido ia nuestra. 

Nuestra estrategia tiene tres componentes b~sicos: 
piimero tenemos la intenci6n de hacer acciones de 
muy corto plazo y a trav6s de acciones deliberadas 
introducir al proceso productivo a la mayor parte de 
sectores que en la actualidad se encuentran 
marginados de ese proceso productivo, ejemplo el 
sector rural. Tenemos muchos campesinos que 
aunque tengan tierra no les produce lo suficiente para 
vivir, vive en un nivel de subsistencia; no se muere de 
hambre pero tampoco tiene absolutamente ninguna 
posibilidad de transformarse. En los sectores urbanos 
tenemos innumerable cantidad de pequehios y micro 
empresarios que todos los dfas, dfa tras dra, s6lo 
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subsisten para comer. Eso es 1o que queremos 
cambiar con nuestra estrategia. 

Vamos a tomar acciones inmediatas para cambiar 
eso. Un ejemplo es el sector campesino productor de 
granos bsicos. El Salvador tiene la capacidad de 
producir el doble de granos bbsicos que estamos 
produciendo, pero no se producen porque hay 
politicas econ6micas equivocadas que no Io 
permiten. Por ejernplo, tenemos en este momento la 
industria avicola de El Salvador, que es la m.s 
eficiente de Centroam(rica. Pero esta industria 
importa cientos de toneladas de granos bisicos de 
los Estados Unidos y es posible que esta industria 
este comprando el maiz en Estados Unidos al mismo 
precio o quiza m~s barato de Io que se produce en El 
Salvador y las reglas del mercado dicen que se Io 
compren al mas barato y eso es un error total porque 
la mayor parto de ese tipo de granos que vienen al 
pars traen un elemento de subsidio sumamente 
grande. Entonces, en el mercado de granos no es 
cierto que Don Juan P6rez de Chalatenango este 
compitiendo con Don John Smith de Texas. EsteJuan 
P6rez compite contra John Smith y su tio Sam que 
estan juntos en el mercado. 

La Democracia Cristiana, a trav(s de una visi6n 
correcta de lo que es la Economia Social de Mercado, 
creemos en la subsidiariedad del mercado. El 
mercado no es el duefio de la cancha. El duerio de la 
cancha es el salvadorerio y tenemos que someter al 
mercado de manera que permita que el mercado 
satisfaga las necesidades de los salvadorerios y si 
para eso tenemos que evitar el dumping que viene de 
los Estados Unidos de maiz, pues Io vamos a tener 
que hacer, y Io vamos a tener que hacer con mano 
firme. Promover la producci6n de granos b~sicos elo 
El Salvador, estimular al productor de granos basicos 
de El Salvador y no s6lo estoy hablando de los 
pequefios, los ganaderos, lecheros, cafetaleros, 
cahieros, etc. 

Todo esto lo vamos a hacer los dem6crata cristianos 
dentro de una estrategia que Ilamamos de 
auto-abastecimiento alimentario. Nosotros creemos 
que la base para dinamizar toda nuestra economla del 
pals, no s61o el sector moderno sino que toda la 

economfa del pals, es propiciar una politica de 
auto-abastecimiento alimentario para que le d6 

trabajo a Don Juan P6rez de Chalatenango, para que 
el sehior que tiene dos vacas en Sonsonate pueda 
tener cuatro vacas, para que pueda vender 
rentablemente su leche. Eso es Io que Ilamamos 
nosotros la estrategia de participaci6n: poner a 
trabajar a todos los salvadore~os en Io que saben 
hacer porque realmente es doloroso en un pals de 
gente trabajadora, que este tail subutilizada la mano 
de obra en El Salvador, todo por malas concepciones 
de lo que es una politica economica. Todo por creer 
equivocadamente que el mercado es el dios. El 
mercado es un instrumento que debe de servir. 
Nosotros desde nuestra perspectiva de la Economia 
Social de Mercado, ponemos al mercado corno el 
principal asignador de recursos. Pero nosotros 
creemos que no es suficiente con la mano invisible; 
nosotros creemos que a veces es necesario echarle 
una mano a la mano invisible y eso es Io que hablamos 
de la subsidiaridad del mercado, proteger a los 
productores nacionales. 

En segundo lugar, nosotros debemos de promover 
una estrategia de integraci6n. La estrategia de 
participacion tiene que dar resultados desde el primer 
ario de gobierno; tienen que verse resultados 
inmediatos. La estrategia de integraci6n, esa va a 

tomar probablemente un mediano plazo, 4-5 afios, y 
un ejemplo de Io que nosotros proponemos es el vivo 
ejemplo de la industria avicola. Nosotros queremos 
que esta industria que es altamente eficieqte en el 
pars, se integre con la industria que produce los 
granos bbsicos; eso es integrar el mercado. Estoy 
seguro que la industria avicola va a vender mas pollos 
y mas huevos en la medida en que m.s campesinos 
puedan ganar para comprar polio y comprar huevos. 
Asf el mercado nacional tiene que crecer. 

Pero la estrategia de participaci6n, la estrategia de 
integracion nos van a Ilevar unicamente para los 
pr6ximos 15-20 afios. El verdadero crecimiento de 
este pals se tiene que dar a trav6s de la tercera gran 
estrategia que nos planteamos, que es la definici6n 
de una reforma educativa profunda y [a definici6n de 
una estrategia cientffico-tecnol6gica. 

Estas tres estrategias deben de comenzar el primero 
de junio. Algunas daran frutos primero que otras. La 
61tima tomar6 mucho tiempo, 20-25 afios, pero 
nosotros pretendemos implementar estas tres 
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estrateglas desde una vis.6n fundamentalmente 
descentralizadora. Nosotros queremos aprovechar la 
enorme iniciativa de autonomia de la sociedad civil 
que ya es evidente en El Salvador. Nosotros no 
queremos que crezca el Estado; queremos trabajar a 
trav6s de organizaciones no gubernamentales, 
apoyar su fortalecimiento para que ellos Ileguen a 
sectores que necesitan esa asistencia. Nosotros 
vamos a Ilevar adelante estas tres estrategias desde 
el punto de vista de la perspectiva de la 
modernizaci6n del Estado, que ya hemos escuchado 
concentos bastante coincidentes con lo que nosotros 
pensamos Ilevar adelante, esas tres estrategias a 
trav6s de un proceso de desregulaci6n. Estamos de 
acuerdo en que hay excesiva regulaci6n en la 
economfa de este pars y estamos, por supuesto, 
buscando en la descentralizaci6n apoyar a los 
sectores que tienen capacidad de comenzar desde 
muy pronto a generar esta nueva visi6n 
cientlfico-tecnol6gica que es la que en definitiva va a 
sustentar la economia de El Salvador en los pr6ximos 
20 afios y es [a que nos va a permitir la inserci6n 
eficienie en el comercio mundial, algo que no 
podemos evitar y que, por el contrario, tenemos que 
Ilegar en buenas condiciones para hacerlo. 

Esa visi6n estrat6gica que tenemos, es 
fundamentalmente para el desarrollo del pars y desde 
nuestra perspectiva, es por una parte, a trav6s de 
polfticas globales, apoyar y reforzar la parte 
econ6mica eficiente del pais, una politica 
macroecon6mica de estabilidad, pero al mismo 
tiempo generar con acciones deliberadas, el aporte 
de los pobres a la soluci6n de su pobreza. 

En El Salvador nosotros concebimos como tres tipos 
de pobreza diferentes: uno por ejemplo, un empleado 
de una f~brica que por alguna raz6n se ve obligada a 
reducir los turnos la fabrica y el hombre se queda sin 
trabajo y estti pasando muchos problemas; la 
soluci6n para la pobreza de este hombre es volver a 
poner a funcionar esa f~brica con la eficiencia que 
tenia, a travbs de politicas econ6rnicas comerciales, 
o lo que sea, pero esa fdbrica ya demostr6 que tenfa 
capacidad de producir. Ahora es cosa de buscar 
administrativamente c6mo Ilevarla a su eficiencia. En 
el otro extremo estA la pobreza absoluta, gente que 
no tiene absolutamente ninguna capacidad para 
subsistir, mujeres con 7-8 hijos que no tiene ninguna 

fuente de ingreso. A ese tipo de pobreza nosotros 
vamos a entrar con acciones igualmente deliberadas, 
a apoyarlos para que salgan de la pobreza y 
asistencia directa y si es necesario hasta en asistencia 
financiera directa. Peru esos dos sectores son los 
sectores menores de la pobreza de este pals. La 
mayor pobreza est6 en el gran sector que 
aparentemente tiene empleo, que aparentemente 
tiene tierras, que aparentemente es un vendedor en el 
mercadoperoquerealmentetienepobrezaquenova 
a cambiar nunca su condici6n a menos que se le 
pueda dar la oportunidad de que aporte a la sociedad, 
abri6ndole oportunidades financieras institucionales, 
promoviendo con valentfa la organizaci6n de los 
pobres para que, unidos, ellos puedan funcionar 
mejor y ser mejor garantia para los financiamientos, 
apoyar activamente Io que es la pequeha y mediana 
industria. Nosotros vamos a crear en San Salvador, 
San Miguel, Santa Ana y los principales centros, 
parques industriales para la peclueia y la micro 
empresa en donde esperamos poder concentrar 
20-30 empresas, muy parecidas al complejo que tiene 
el poligono industrial Don Bosco, que yo los invito a 
todos ustedes que vayan a visitar esa obra tan 
maravillosa, donde hay 18 pequeias empresas 
promovidas de la nada, ya no digamos si hubiese 
tenido el Padre Pepe asistencia del Estado, Io que 
hubiera podido hacer. Pues eso es Io que nosotros 
proponernos hacer en los grandes centros urbanos. 
Esto es algo que no estamos inventando, lo han 
hecho en Jap6n, lo han hecho en Europa; darle al 
pequeno y micro empresario el acceso a trabajar de 
manera concentrada con otros empresarios, en 
donde se les pueda canalizar adecuadamente el 
credito, la tecnologia, las facilidades de 
comercializaci6n. 

De manera que este pais tiene soluciones y vuelvo a 
lo que decia inicialmente: el problema aquf era que no 
est~bamos de acuerdo cual era el problema. 
Nosotros desde nuestra visi6n dem6crata cristiana, sr 
tenemos claro ya el problema. El problema 
econ6mico es la falta de integraci6n de la economfa 
nacional que Ileva una falta de participaci6n de la 
mayor parte de la poblaci6n. Consecuentemente, 
nos privamos del aporte de la mayor parte de la 
poblaci6n. Desdeel puntode vista social, condiciones 
de injusticia que se han hecho prevalecientes y 
paralelamente en eso no hemos visto cambios en el 
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sistema judicial de El Salvador. No soy abogado pero 
sr soy ciudadano y he visto durante estos afios lo 
tremendamente injusto que es el sistema judicial de 
este pals y tambi~n nosotros vamos, desde la 
perspectiva dem6crata cristiana, a seguir 
defendlendo los derechos de las personas, 
defendiendo los derechos humanos, especialmente 
el derecho a la vida, los cuales nos Ilevan a tener una 
actitud firme y decidida con relaci6n a la defensa del 

medio ambiente. 

Eso es, en pocas palabras, la visi6n estrat6gica de 
donde hemos derivado nuestro programa de 
gobierno para los pr6ximos argos, que se pueden 
resurnir en: apertura de oportunidades 
fundamentalmente en apoyo a los sectores sociales 
a traves de la educaci6n y de la salud y en una visi6n 
participativa ms amplia para los nuevos agentes 

econ6micos que han de transformar el pars. 
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