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Resumen
!Jf Ante el reconoci miento de que El

Salvador es uno de los países con
mayores libertades económicas en

América Latina, surge la interrogante de
si la di námica del comercio exterior pue
de ser un factor perjud icial para la genera
ción de empleo formal y para la evolución
del sa lario real. El presente artículo trata
de evidenciar los impactos de la libera li
zació n comercial en materia de empleo y
sa lario real en El Salvador.

Asumiendo que los probl emas estruc
turales internos de un país se expresan en
el comerc io internacional, es importante
reflexionar sobre la pertinencia de man
tener como base de desarrollo económico
la liberali zación de la economía en El Sal
vador, que se caracteriza por su poco im
pul so a la inversión nacional, insuficiente
infraestructura productiva , fuerza laboral

poco cualificada, entre otros aspectos.

Abstract
W ith the recognit ion that El Salvador

is one of the countries wi th more econom
ic freedoms in Latin America, the question
arises of whether the dynamics of trading

can be a damaging factor for the genera
tio n of forma l emp loyment and for the
evolution of real wages. This article aims
to highl ight the impacts of trade liberali za-

tio n on employ ment and real
wages in El Sa lvador.

Assuming that the struc
tural problems wi thin a country
are expressed in international
trade, it is important to reflect on
the relevance of maintaining the
basis of economic liberalization

of the economy in El Salvador,
which is characterized by little
to boost domestic investment,
insufficient productive infra
structure, low-skill ed la
bor force, among other

things. f!1
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Introducción

A
Partir de 1989, con la llega
da de Alfredo Cristia ni en El
Salvador se implementa un

modelo de desarroll o económico en
base a la liberalización económica,
en el que las exportaciones ju garían
el principal papel en la economía,
como generadoras de divi sas. Es
así que el andamiaje del modelo
productivo se instala en el impulso
de dicho sector externo, teniendo
como consecuencia en El Salvador,
uno de los países con mayor regis
tro en "l ibertades económicas" en
América Latin a. En este sentido, el
artículo trata de identificar si estas
libertades económicas, vista a tra
vés de la liberalización comercial
impacta tanto al nivel de empleo
formal, como al salario real.

El artícu lo se divid e en cuatro
secciones, la primera la cual hace re
ferencia al marco teóri co, en el cual
se enfatiza las principales posturas
de acuerdo a los impactos de la libe
ralización económica en el mercado
labora l y en la distribución salarial.
Para ello se presentarán los apor tes
teóri cos más importantes del tema,
realizada por autores reconocidos

en el debate académico tales como
Wol fgang Stolper y Paul Samuelson,
Pau l Krugman, Robert Feenstra, An
thony Thirlwa ll y Raúl Prebisch. En
la segunda sección, de forma des
criptiva se aborda la aplicac ión del
modelo de desarro llo económico en
base a la liberalización comercial
en El Salvador y sus imp actos en el
nivel de empleo y distribución sa la
rial. La tercera sección corresponde
a la evidencia empír ica respecto a
la influencia que ha tenido la libe
ralización de la economía - medida
a partir de la apertura comercial y
los aranceles- en el nivel de po
blación ocupados y en los sa larios
reales, entre los años 1970 y 2006.
Pa ra ello se procede a la aplicac ión
de un Mecanismo de Corrección de
Error (M CE) y a la prueba de causa
lidad de Granger, con el propósito
de determin ar una relación tanto de
corto como de largo plazo entre las
variabl es propu estas, así como eva
luar la existencia de causa lidad en
tre las mismas. En la última sección
se presentan las conclusiones o los
hall azgos más importantes encon
trados a lo largo de la investigación.

1. Marco teórico

1. 1 Comercio exterior

La teoría del comercio interna
cional basada en el principio
de las ventajas comparativas

supone que el intercambi o comer
cial entre países han espec ializado
su producción de acuerdo con su
dotación de recursos productivos.
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De esta manera, se permite reducir o
elim inar la desigual distribución del
ingreso entre los países, es decir, par
te de la premisa que el intercambio
de bienes conlleva a una distribución
equitativa de ingreso vía la igualación
de precios de los factores productivos
involucrados en el comercio.

"Co mo resultado, el sesgo hacia
el aumento de producción de aque
llos bienes, en los que predominan
los factores abundantes, existirá una
tendencia [... ] hacia una igualación
de los precios de los factores en
tre dos o más países comerciantes"
(Stolper y Samuelson, 1941 : 58- 59).

En este sentido, la teoría con
vencional internac ional no da la
posibi 1idad al deterioro de los tér
minos de intercambio ya que los in
gresos de aquellos países tenderían
a equipararse de modo que la divi
sión internac ional del trabajo entre
ellos sería no sólo la más efic iente
desde el punto de vista de la asigna
ció n de los recursos, sino también
la más equitat iva en cuanto a la dis
tribución de los ingresos generados
por el conjunto del sistema.

A pesar del reconoci miento
por parte de Raúl Prebisch sobre la
val idez teór ica del pr incipio de las
ventajas comparativas y sus impli
caciones en la división del trabajo y
la distribución del ingreso, este au
tor cuestiona que dicha aplicación
teórica tenga el mismo efecto cuan
do en el comercio internac ional se
trata de la relación de intercambio
entre los países desarroll ados y los
países en vía de desarrollo.

"Es cierto que el razonamien
to acerca de las ventajas económi
cas de la división internacional del
trabajo es de una validez teórica
inobjetable. Pero suele olv idar
se que se basa sobre una premisa
terminantemente contradic ha por
los hechos. Según esta premisa, el
fruto del progreso técnico tiende a
repartirse parejamente entre toda la
co lect ividad, ya sea por la baja de
los precios o por el alza equ ivalen
te de los ingresos. Med iante el in
tercambio internacio nal, los países
de producción primar ia obt ienen su
parte de aquel fruto. No necesitan,
pues, industri ali zarse. Antes bien,
su menor efic iencia les haría perder
irremisib lemente las ventajas clási
cas del intercambio. Si por colect i
vidad sólo se entiende el conjunto
de los grandes países industria les, es
bien cierto que el fruto del progreso
técnico se distribuye gradualmente
entre todos los grupos y clases so
cia les. Pero si el concepto de co
lectividad tambié n se extiende a la
perife ria de la economía mundial,
aquella generalización lleva en sí
un grave error" (Prebisch, 1949: 99).

Con esta última afirmació n,
Prebisch confiere la noción del de
terioro de los términos de intercam
bio provisto por la división inter
nacional del trabajo, a partir de las
relaciones de comercio internacio
nal entre los países industriali zados
y no industriali zados (preponderan
temente agrícolas).

En concordancia con Prebisch,
Anthony Thirlwall e/estaca los efec-
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tos contraproducentes del comercio
exterior, cuando una economía no
se encuentra en condic iones rna
croeco nómicas estables, "si bien
la liberali zación comercial puede
mejorar el desempeño de las expor
taciones, también puede conducir a
un crecimiento rápido de las impor
taciones que empeore la balanza de
pagos. lA su vez], la liberal ización
de la cuenta de capitales de la ba
lanza de pagos tamb ién está llena
de problemas sin estabi lidad rna
croeconómicas. Las tasas de interés
internas, que son demasiado altas,
conduci rán a f lujos de capi tal y so
brevaluación monetaria, lo que per
judica al sector de bienes comercia
bles" (Thirlwal l, 2003: 103).

Por ot ra parte, destaca Prebisch
que los problemas estructurales
propios de los países (sobre todo los
países en vía de desarrollo) se ma
ni fiestan en el ámbito internacion al
a través del comercio exterior " las
tendencias dispares de la deman
da internacional y sus consecuen
cias sobre las exportaciones y sus
precios relativos l ... ) las mismas
razones que explican la disparid ad
con que crece la demanda interna
de productos primario s en nuestros
países comparada con la de los pro
ductos manufacturados y servi cios
calificados, conforme aumenta el
ingreso por habitante, se mani fies
tan en el ámbito internacional" (Pre
bisch, 1971: 82). En otras palabras,
los problemas estructurales propios
de cada economía también son ma
nifestados en el contexto mundial.

1.2 Nivel de ocupación

Tanto Stolper como Samuelson
concuerdan en que bajo determi 
nadas ci rcunstancias, el comercio
exterior puede impactar el nivel de
ocup ación: "se ha reconocido am
pliamente que un pequeño factor
de produ cción especial izado en
la producción de un bien protegi
do, debía de ser perjudicado por
la supresión de aranceles. Esto ha
recib ido una espec ial atención en
relación con el problema de los
grupos no competidores en el mer
cado de trabajo. Ciertos subgrupos
de la clase trabajadora, es decir,
trabajadores altamente espec ializa
dos, pueden beneficiarse, mientras
otros se ven perjudicados". (Sto lper
y Samuelson, 1941: 60).

Por otra parte, Robert Feenstra
enfatiza la relación existente entre el
libre comercio y el nivel de ocupa
ción en dos niveles, el primero y más
general es el que hace referencia que
el comercio exterior perse no explica
los cambios en el nivel de empleo, en
el entendido que el mayor aumento
en la demanda relativa de los trabaja
dores calif icados ocurre dentro de las
industrias manufactureras y no por
movim ientos entre las industrias. Esta
afirmación se basa sobre los resulta
dos obtenidos por Bernan, Bound y
Griliches (1994), por lo que consi
dera que la generación de empleo es
una cuestión endógena y no exógena
del modelo productivo, con ello el
libre comercio no puede explicar los
movimientos del nivel de ocupación
(Feenstra, 2004: 103).
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y el segundo nivel de anális is,
es que el libre comercio seguramen
te puede tener un impacto en la es
tructura de la producción y deman
da de trabajo dentro de las empresa,
este caso corresponde cuando se
introduce el comercio de los bienes
intermedios, por lo que el comercio
puede por tanto afectar la deman
da de trabajo dentro de la industria
(Feenstra, 2004: 106).

En contraste con los pla ntea
mientos anteriores, Paul Krugman
afirma que los mov imientos en el
nive l de ocupación - para el caso
específico de los trabajadores cali 
ficados en el sector industria- no
se deben bajo ningún contexto a la
dinámica del libre comercio, sino
más bien a la dinámica inte rna de la
demanda que genera el sistema pro
ductivo "e l aumento de la deman
da de trabajadores cua lificados fue
claramente causado por cambios en
la demanda dentro de cada sector
industrial, no por un camb io en la
compos ic ión de la producción in
dustria l de los Estados Unidos debi
do al comercio internacional (Krug
man, 1997: 48).

Por otro lado, Raúl Prebisch es
de la idea que el comercio inter
nacional por representar demanda
agregada externa que impulsa la
acumulación de capita l en deter
minados sectores económicos, si
puede impactar en el nivel de ocu
pación "tales camb ios en la ocu
pación dependen de las modifica
ciones que ocurren en la demanda
de bienes y servicios conforme se

acrec ienta el ingreso por habitante
y se desenvue lven las disparidades
distribut ivas" (Prebisch, 1981 : 62).

1. 3 Productividad y salarios

1.3.1 Productividad

Partiendo de la relación direc
ta de la productividad y el nivel de
salarios, propuesta por Stolper y
Samuelson "e l problema de los sa
larios depende de la productividad.
Cuanto mayor sea la productividad
en la industria, mayor será el ni
vel general de salarios" (Stolper y
Samuelson, 194 1: 59).

Se debe iniciar por destacar qué
es lo que se entiende por produc
tividad, compartiendo la definición
reali zada por Prebisch, "El concep
to de productividad concierne al
esfuerzo humano cada vez menor
que se requiere para producir una
misma cuantía de bienes y servi
cios gracias al aumento del capita l
en bienes físicos, en los cuales se
concentran las innovaciones tec
nológicas, así como del capita l que
se invierta en for mación humana"
(Prebisch, 1981: 65), en otras pa
labras del autor, "la productividad
depende de la acumu lación en ca
pital físico así como en formac ión
humana" (Prebisch, 1981: 57). En
este sentido la product ividad se
encuentra condicionada tanto por
la acumulación de capita l, innova
ciones tecnológicas y nivel de cali
ficac ión de los trabajadores. Y por
lo tanto son estos elementos lo que
determ inan el nive l de sa larios entre
los trabajadores.
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Sin embargo el énfasis en la
productividad en una espec ifica
activ idad económica, a su vez se
determina por el nivel de deman
da tanto externa (representada en
el comercio internaciona l) como
inte rna (representada en la econo
mía naciona l), "Cuanto mayor sea
la desigualdad distribut iva, tanto
más intensa será esa prefe rencia
en quienes están favorecidos por
aqué lla . Y allí está precisamente la
grave incongruencia del cap ita lis
mo periférico, pues para produci r
bienes cada vez más avanzados se
requiere mayor cap ita l por unidad"
(prebisch, 1981: 66), es dec ir, la de
manda en sentido genera l se or ienta
por determi nados bienes y servicios
que requ ieren de mayor cap ita l, ma
yor productiv idad y calificac ió n en
la mano de ob ra y deja a un lado el
resto de bienes, condicionando de
esta forma la persistencia de la he
teroge neidad estructural.

Con ello se confiere que el co
mercio internacional puede marcar
la dinámica de la heterogeneidad
estructura l a través de la demanda
que genera de la siguiente manera
" la demanda de esos bienes [... ]
proven ientes de nuevas capas téc
nicas, tie nde a elimi nar la de bie
nes de capas técnicas inferiores que
requ ieren menos capita l, y que con
frecuencia absorbe n más fuerza de
trabajo; esta eliminación a veces se
acentúa por la competencia de pre
cios" (Prebisch, 1981 : 67).

En concordancia con el plan
teamiento de Raúl Prebisch, Stol-

per y Samuelson comparten la idea
que la demanda tiene una relac ión
directa con la pro ductiv idad, los
últi mos autores fundamentan este
aporte teórico en la noción que sí
el precio de un bien aumenta, au
mentará el precio de los factor de
producción de uso intensivo en la
producción de dichos bienes. y es
el comercio internacional la mejor
manera de llevarlo a cabo a través
de la dema nda (exter ior) que gene
ra, lo que hace que aumenten los
precios de los bienes "el valor de la
productividad marginal de l trabajo
en su conj unto puede ser conside
rado como depe ndiente del ti po de
media pon derada de las dema ndas
efect ivas respecto de los disti ntos
bienes producidos. Es ésta la esen
cia del argume nto de la sección
anterior que el comercio interna
ciona l, de acuerdo con el pri nci pio
de la venta ja comparativa, desvía la
producción y las demandas efec
tivas derivadas hasta producir el
efecto Heckscher-Ohl in " (Sto lper y
Samuelson, 1941: 60)

No obstante se destaca que el
prob lema de la productividad la
boral, cons iste en sus rendi mientos
decrecientes, Prebisch enfatiza "e l
incremento de producti vi dad logra
do en una determinada inversión de
cap ita l reprodu ctivo significa, des
de luego, una menor absorc ió n de
fuerza de trabajo" (Prebisch, 1981 :
69). Por lo que el mismo modelo
productivo hace que por un lado
aumente la productividad y por otro
lado disminuye el nivel de empleo y
su respect iva remu neración.
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1.3.2 Salarios: distribución del in
greso salarial

Stolper y Samuelson plantean
que el comercio internacional sí
puede afectar la d istribución de los
ingreso en una nación. "[ . .. ] di chas
afirmaciones son posibl es respecto
a los efectos del comercio interna
ciona l sobre las remu neraciones
relativas de las operaciones produ c
tivas, y más importantes sobre sus
rentas reales absolutas" (Sto lper y
Samuelson 1941: 58).

El abordaje teórico por la cual
Sto lper y Samuelson afi rman que
el comercio internacional sí puede
inc idir en la distribución sa larial, se
sustenta en la premisa del cumpli
miento del teorema de Heckscher
Ohlin - manteniendo fijas las can
tidades totales de los factores- la
introducción del comercio debe
reducir la parti ci pación relativa en
la renta nacional real o monetaria,
cuando se tiende a los factores de
produ cción escasos, es decir, "si la
mano de obra es el factor relativa
mente escaso en la economía [...1
parecería que el comercio reduciría
necesariamente la posición relativa
de la clase trabajadora en compa
ración con los poseedores de otros
factores de producción" (Stolper y
Samuelson, 1941: 58).

Es deci r, Stolper y Samuelson
destacan que bajo determinadas es
pecificacion es de grupos de traba
jadores, el comercio internacion al
impacta en los sa larios "[ .. .1grupos
de trabajadores especializados y sin
movilidad, de la misma manera que

los poseedores de factoresm ateriales
específicos, pueden sufrir fuertes re
ducciones de renta, cuando, por una
u otra razón, se enfrentan con una
competencia exterior más intensa".
(Stolper y Samuelson, 1941: 60-61l.

En correspondencia al nivel de
produ ctividad con el nivel de salario
yen el contexto del libre comercio,
Stolper y Samuelson enfatiza n "po
demos inferir el salario real de los
trabajadores en términos de un de
terminado bien, de la produ ctividad
marginal física de aquellos trabaja
dores que produ cen un bien. Por lo
tanto, está claro que el sa lario real,
en términos del bien de exportación
que utiliza poco trabajo les decir, el
bien escaso] se ve necesariamente
perjudicado por la int roducción del
comercio". (Sto lper y Samuelson,
1941: 70).

Por otro lado, Robert Feenstra
concl uye que el comercio interna
cional no puede explicar sustancial
mente el incremento en los salarios
absolutos. Pero seguramente puede
tener un impa cto en la estructura de
la producción y demanda de traba
jo dentro de las empresas (Feenstra,
2004: 105). Es deci r, ha sido más
importante el impacto de la rees
tructuración interna de la empre
sa tanto en el nivel de ocupación
como en el nivel de obtención de
sa larios, que la liberalización eco
nómica como tal.

No obstante, Robert Feenstra
especifica el grado del impacto del
libre comercio de acuerdo al nivel
de calif icac ión de los trabajado-
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res, en el sentido que ha sido este
factor - la calificación de la mano
de obra- el gran detonante de los
impactos en las brechas salariales,
"desde principios de los ochenta se
ha marcado un cambio en el patrón
del pago de salarios en Estados Uni
dos: el salario de los trabajadores
calificados en relación a los trabaja
dores no calificados ha exper imen
tado un sustancial incremento que
continuó a través de los noventa. El
mismo patrón se ha observado en
otros países." (Feenstra, 2004: 99).
De acuerdo a Feenstra existe una
explicación consistente ante el au
mento los salarios relativos entre los
trabajadores no productivos y pro
ductivos. y es que a partir de media
dos de los años ochenta se ha dado
un incremento en la demanda exter
na de los trabajadores más califica
dos que ha significado el incremento
en el sa lario relativo y en el empleo.
(Feenstra, 2004: 102). Feenstra es de
la noción que el libre comercio afec
ta la renumeraciones relativas - me
didas a partir de la relació n de los
trabajadores calificados y no califi
cados- , no así las absolutas.

Feenstra sostiene que el co
mercio no puede ser la explicación
dominante de los cambios en el sa
lario y en el empleo, porque estos
impactos entre las industrias es me
nor que los mov imientos dentro de
las industrias. Pero sin lugar a duda
el comercio puede tener un impor
tante impacto en la estructura de la
producción y la demanda de trabajo
dentro de industria (Feenstra, 2004:
106). Esto último se aplica con la

introducción del comercio interna
ciona l en los insumas intermedios,
por lo que se puede afirmar que el
comercio puede afectar la demanda
laboral dentro de la industria.

En contraposición a los autores
planteados, Paul Krugman es afir
ma que, por ninguna vía, el libre
comercio puede afectar la distribu
ción sa laria l, ni en términos relat i
vos ni absolutos. " EI crecimiento
de la renta real se ha frenado casi
por completo por razones internas.
y anális is recientes indica n que el
crec iente comercio internaciona l
no tiene responsabilidad significa
tiva ni siquiera en la reducción de
los salarios reales de los trabajado
res menos preparados de los Estados
Unidos" (Krugman, 1997: 40).

Krugman atribuye la baja de las
remuneraciones en términos absolu
tos a la baja en la productividad, y la
baja de las remuneraciones relativas a
la menor demanda de los trabajado
res menos calificados, "Los salarios se
han estancado porque la tasa de creci
miento global de la productividad de
la economía seha frenado, y los traba
jadores menoscualificados en particu
lar están sufriendo porque una econo
mía de alta tecnología requiere cada
vez menos de sus servicios. Nuestro
comercio con el resto del mundo,
juega en cada caso, como mucho, un
pequeño papel" (Krugman, 1997: 49).

2. El sector externo de la economía
salvadoreña

2.1 Apertura comercial

En esta sección se analizará la
situación del sector externo durante
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el período de estudio, con el propó
sito de observar la manera en que se
ha ido desarroll ando el proceso de
la apertura comercia l en El Sa lvador.

Desde 1995 hasta el año 2006,
El Salvador ha sido catalogado den
tro de los primeros ci nco países de
América Latina con mayor " libertad
económica" . Esta clasificac ión res
ponde a un índice de libertad eco
nómica reali zada por la Fundación

Heritage y The Wall Street loumel.
En los años de 1999 y 200 0, El Sal
vador fue clasificado como el pr i
mer país con mayor libertad econó
mica en Latinoamér ica, superando
incl usive a Chi le.

Para denotar el grado de impor
tancia del comercio internacional
con respecto a la producción, se
presenta el grado eJe apertura comer
cia l del país en la siguiente gráfica:

Gráfica N° 1

Grado de apertura comercial
en porcentaje
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Fuente: elaboración prop ia en base al Banco Central de Reserva de
El Salvador.

En términos generales, entre
1970 hasta el año 2006 se observa
una tendencia hacia el incremento
de la apertura comercial.

Entre 1975 y 1982 se destaca
que el comercio internacional re
presentaba en promedio un 40% del
PIB, que en un primer momento se
expl ica por la di námica del modelo
151 que exportaba bienes manufac-

tureros a la región centroamericana
e importaba bienes intermedios y
de capital; en un segundo momen
to, durante los primeros años de la
guerra civi l, las importaciones se
concentraron en armamento .

En los años posteriores se ob
serva una ligera tendenc ia a la
disminución de la apertu ra comer
cial, que representa el periodo más
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Sin embargo, a parti r de 1989
- inic io del modelo productivo con
base en la liberali zación económi
ca-, se llevó a cabo la reform a aran
celaria con el claro propósito de
insertar a El Sa lvador en la dinámi
ca del comercio internacional. "Se
procuraba bajar los aranceles de la
gama de 0-290 por ciento a la gama
del 5-20 por ciento. Las reducciones
arancelarias se concretaron en poco
menos de dos años [.. .] y se elimi
naron los contro les de precios de
aproximadamente 200 produ ctos"
(Segovia, 1999: 86). Estas medidas

tuvi eron como resultado un incre
mento en el grado de apertura de la
economía, hasta llegar a un máximo
de representar más del 70% del PIB
en el año 1995 . En los años subsi
guientes, hasta el 2006, la dinámica
del comercio internacional rondaba
al 60% de la producción nacional.

Por otro lado, las exportaci o
nes, uno de los elementos de la
apertura comercia l, que representan
la demanda externa hacia los pro
ductos nacionales, se detall an en la
siguiente gráfica:

Gráfica N° 2
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en millones de dólares
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Fuente: elaboración propia en base al Banco Central de Reserva de
El Salvador.

Tal como se observa en la gráfi
ca, entre los años de 1970-1 990, el
rubro denominado "exportaciones
de otros sectores económicos" -en
los que se encuentran bienes ma
nufacturados tales como productos
químicos y textiles- manifestó una

incapacid ad de convertirse en la
fuente prin cip al de divisas, siendo
ello una de las principales fallas del
modelo productivo de indu striali 
zació n, por lo que nunca pudo su
perar en términ os de exportación al
café antes de 1990.
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Es a partir de 1991 que las ex
portaciones de los bienes no tradi
cionales superan al café y, en 1993,
despunta la maquila como el prin
cipa l rubro económico exporta dor.
No obstante, se debe enfatizar que
las exportaciones, en térmi nosgene
rales, partiero n de una base produ c
tiva muy baja y no fuero n capaces
de mantenerse al mismo ritmo de
crecimiento que las importac iones,
como se observará posteriormente.

A lo largo de la década de los
noventa se dio un auge en las expor
tacio nes de la maqui la, sin embargo,
uno de los problemasque ha presen
tado este rubro económico es que el
valor agregado es muy pequeño con
respecto a otros rubros económicos,
"el valor agregado nacional [hacien
do referencia a la maquil a] constitu
ye solo alrededor del 25 por ciento
del valor de las exportac iones. En
cambio, el valor nacional de las
exportaciones tradicionales es del

60 por ciento, aprox imadamente"
(Paus, 1999: 313).

A su vez, el crecim iento de la
maquila está asociado con un li 
mitado proceso de transferencia
de tecnología . Este rubro econó
mico utiliza un alto porcentaje de
insumas importados, por lo que no
genera cadenas productivas nacio
nales. " los encadenamientos hacia
atrás son limitados y su ventaja
comparativa temporaria se basa en
sueldos bajos" (Paus, 1999: 346).

Por otra parte, a partir de 2004,
se observa la desaceleración del
crecimie nto del sector maqu il a, que
en buena medida se explica por los
impactos de la incorporación de
China en la di námica del comercio
internaciona1.

En contraste a las exportacio
nes, se detalla en la siguiente gráfica
el com porta mie nto de las importa
ciones en la dinámica del comercio
internacional:

_..~ .

Gráfica N° 3
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Fuente: elaboración propia en base al Banco Central de Reserva de El Salvador.
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Como se puede observar, en el
rango de tiempo contemplado en
el análisis, los bienes intermedios
siempre han sido los productos prin
cipa lmente importados por el país;
sin embargo, cabe destacar que,
dentro de esta clasificación, son el
petró leo crudo y aceites de petró leo
los mayormente demandados y no
bienes intermedios necesarios para
la producción.

En cuanto a los bienes de capi
tal, su posic ión de prioridad entre los
bienes importados ha ido osci lando,
siendo los segundos más importante
en el modelo de industriali zación de
1973 a 1979 . Durante la guerra civ il,
estos bie nes ocuparon el tercer lugar
en importancia y, posteriormente,
volv ieron a ocupar el segundo lugar
años antes de la imp lementación del
mode lo de liberal ización de 1987
a 1990. En los años subsiguientes,

hasta el año 2006, los bienes de ca
pital han ido perd iendo importancia
en la din ámica del comercio inte
nacional del país.

Por otra parte, cabe destacar
que, a parti r de la implementación
del modelo en base a la liberal iza
ció n económica, uno de los grandes
impactos de la reforma arancelaria y
la liberali zación de precios ha sido
el rápido crecimiento de las impor
taciones, que guarda una relación de
dos a uno frente a las exportacio nes.
Mayor itariamente, estas importacio 
nes son bienes no duraderos.

Con relación al comportamie n
to de las exportaciones y las impor
taciones a lo largo de los modelos
produ ctivos apl icados en El Sa l
vador, a continuación se il ustra la
balanza comerc ial en la sigu iente
gráfica:

Gráfica N° 4
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Fuente: elaboración prop ia en base al Banco Central de Reserva
de El Salvador.
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Tal como se contempla en la
gráfica, el saldo de la balanza co
mercial en la década de los seten
ta, con el modelo de industrializa
ción, no representó un problema,
ya que en reiterados años durante
el periodo, la economía salvado
reña presentó superávit comercial.
Posteriormente, aun con el inicio
y desarrollo de la guerra civi l, la si
tuación de la balanza comercial no
presentaba un déficit tan amp liado.
Sin embargo, a partir del modelo de
liberalización económica y su plena
aplicación en el año 1992, se con
temp la una tendencia decreciente
explosiva, que va incrementando

año con año, de 1992 a 2006, con
una tasa promedio anual de 9.3%.

Con ello, se destaca que el im
pacto inmediato de las reformas
arancelarias fue un drástico incre
mento en las importaciones y un
lento crecimiento en las exportacio
nes. Esto contrasta con el discurso
oficia l, que aseguraba que, mientras
el proceso de apertura comercial se
iba implementando en el país, el
sector exportador adquiría mayor
productividad y competitividad.

Por otra parte, es importante en
fatizar la situación de los térm inos
de intercambio durante el periodo:

Gráfica N° 5

Relación de precios intercambio bienes y servicios
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Fuente: elaboración propia en base a CEPALSTAT

Según la gráfica 5, el valor de
los bienes exportados en el país ha
ido decreciendo con respecto al va
lor de los bienes importados y, por
ello, se observa la disminución en

la tendencia del índice, a tal punto
que, desde los años ochenta hasta
el año 2006, no se han podido re
cuperar los términos de intercambio
en relación con los que prevalecían
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Gráfica N° 6

a finales de los años setenta. Este
deterioro en los términos de inter
cambio en buena medida explica la
situac ión actual de la bala nza co
merc ial en El Salvador.

Por otra parte, es de enorme re
levancia destacar el comportamien
to de la principal fuente de divisas
de El Salvador, las remesas:
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Fuente: elaboración propi a en base al Banco Centra l de Reserva
de El Salvador.

La gráf ica 8 demu estra cómo
las remesas han ido ganando im
portanc ia co n respecto a la pro
ducción nacion al, durante las tres
déca das de estudio. Desde repre
sentar un equivalente al 1% del PIB
a principios de los años setenta has
ta un 19% del PIB para el año 2006,
las remesas se han co nvertido así
en la principal fuente de div isas de
la naci ón .

Por su parte, es notable que la
impor tancia fundamenta l de las re
mesas en la sociedad salvadoreña
consiste en proveer ingresos a la
población , vo lv iéndose así un ca
nal de d istribución de recursos, no
sólo de consumo, sino también de

educación, vi vienda, acceso a ser
vi ci os públicos, etc. Es decir, acceso
de aspectos esenciales para la vida,
que el Estado no ha sido capaz de
sumi nistrar.

Por ot ra parte, las remesas con
tribu yen a saldar el enorme déficit
en la bala nza comerc ial: " las re
mesas permi ten al país en conjunto
gastar más de lo que tiene, impor
tando más de lo que exporta y pos
poniendo la necesidad de corregir
el déficit comercial de la economía"
(Segovia, 1999: 85).

Tal com o se observa en la gráfi
ca No. 6, la tendencia más alcista de
las remesas se concentró entre los
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años de 1991 a 1996, lo que permi
tió una mejor asimilac ión del nuevo
modelo productivo en base al sec
tor externo: " las remesas han sido el
factor fundamental que impidió que
el ajuste de los años noventa llevara
a una recesión, ya que las inversio
nes internas y el consumo naciona l
se han financiado con ahorros exter
nos" (Segovia, 1999: 85).

Sin embargo, detrás de las re
mesas familiares se encuentra la
migración, un fenómeno social per
sistente en El Sa lvador desde in icios
del conflicto armado cuyo auge ha
sido en la década de los noventa.
Una de las lecturas de este fenó
meno es que la economía del país
no es capaz de ofrece r medios de
subsistencia a la mayoría de la po
blación, por lo que opta migrar: " la
población de centroa mer icanos que
residían en Estados Un idos casi se

dupli có entre 1990 y 2000, al au
mentar de 1 mi llón 266 mi l 314 a 2
mil lones 517 mil 465 personas. Del
total de centroamericanos residen
tes en Estados Unidos en 2000, el
44% eran sa lvadoreños [,..1 resulta
que la pob lac ión salvadoreña en Es
tados Unidos en 2000 era ya práct i
camente el doble de la que había en
1990" (PNU D, 2005 : 27).

2.2 Empleo

De acuerdo con el Informe
sobre Desarroll o Hu mano 2007
2008, "e l emp leo es la más funda
mental de todas las oportunidades
económicas, por cuanto brinda a la
gente un ingreso que le posibili ta
contro lar diversos bienes y servic ios
necesarios para asegurar un nivel de
vida decoroso" (PN UD, 2007-2008:
51) . En este sentido, es prec iso ana
li zar la situación del emp leo forma l
en el país:
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Gráfica N° 7
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Censos (DIGESTYC) y pla nilla mensual de coti zantes del Insti tuto Salvadore
ño del Seguro Social (1555).
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De acuerdo con la gráfica, el ni
vel de ocupación con respecto a la
PEA a lo largo del periodo analizado
es cercano, en promedio, al 90%.
Esto indica que el desempleo abierto
no representa un prob lema en el mer
cado laboral salvadoreño. Sin embar
go, el número de trabajadores catego
rizados en el sector forma l en rigor,
medido por el acceso a seguridad
social, apenas representa un poco
más del 20% de los ocupados para el
año 2006. Con ello se nos plantea un
hecho de forma imp lícita: el mercado
laboral del país se encuentra inmerso

en el subempleo o en activ idades la
borales de baja productividad.

A su vez, se resalta que este pro
blema de bajo número de trabaja
dores con acceso a seguridad social
es persistente a lo largo de la evolu
ción de los tres modelos producti
vos analizados (agroexportación, 151
y liberalización eco nóm ica).

La gráfica 8 muestra el nivel de
ocupación de la población econó
micamente activa en relación con
los sectores económicos:

Gráfica N°. 8
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Fuente: elaborac ión propia en base a Dirección Genera l
de Estadísticas y Censos.

En términos generales de 1991
al 2006, para el caso de l sector pri
mario, el nive l de ocupac ión dis
minuyó en un 17.21 %. En el sec
tor secundario apenas aumentó un
0.57% y, en el caso del sector ter
ciar io, aumentó en un 16.64% en el
tiempo especificado.

Un aspecto notable es que, du
rante el proceso de apertura comer
cia l, los sectores económicos rela
cionados con los bienes transab les,
es decir, agricu ltura y manufactura,

han visto efectos adversos en la
generación y creación de nuevos
puestos de empleo. El grueso de los
nuevos emp leos se concentra en
servic ios y comercios, es decir, en
el sector terciario de la economía,
que corresponde a la clasificac ión
de los bienes no transables.

Por otra parte, es importante
observar el comportamiento de los
trabajadores cotizantes con respec
to al nivel de ocupados en los secto
res económicos analizados:
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Gráficas N°9
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Fuente: Elaborac ión propia en base a la plani lla mensual de cot izaciones
del Insti tuto Sa lvadoreño del Seguro Social ISSS.

A nivel globa l se observa la
enorme desproporción que existe
entre el nivel de ocupación y el ni
vel de de cotizantes del seguro so
cia l, lo cual evidencia que el merca
do laboral sa lvadoreño se encuentra
desprotegido de las prestaciones so
ciales. Asimismo, el remanente de
trabajadores no cotiza ntes en buena
medida puede representar al sector
labora l subempleado o que realiza
actividades de baja productividad.
Esto impli ca graves repercusiones
en la calidad de vida y nivel de in
greso de los trabajadores, ya que "e l
prob lema de los sa larios depende
de la productivid ad. Cuanto mayor
sea la productivida d r...l . mayor
será el nivel general de salarios"
(Stolper y Samuelson 1941 : 59).

Llama la atención que el sec
tor económico terciario es el más
dinámico, en comparación al resto

de sectores, en términos de produc
ción y generación de empleo, pero,
a su vez, es el que menos prestacio
nes sociales genera y, al parecer, el
que más subempleo reproduce.

2.3 Salarios

Con el propósito de resaltar las
tendencias de la distribu ción sa
larial, y bajo el entendido que los
salarios representan la princip al
fuente de ingresos de la población,
se explicará a conti nuación el com
portamiento de los sa larios mínimos
reales como indicador de la capa
cidad de compra base de un traba
jador del sector labora l formal: "e l
sa lario mín imo puede ser un indi
cador más genérico asumiendo que
la mayoría de los trabajos, " intensi
vos" en mano de obra no califica da,
pagan el sa lario mínimo cuando se
laboran bajo esquemas formales"
(Delgado y Parada, 2004 : 76).
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Gráfica N° 10
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Fuente: elaboración propia en base a CEPALSTAT

Como lo especifica la gráfica, los
sa larios mínimos reales en El Salvador
han experimentado una caída abrup
ta desdeel año 1980, lo cual nos ind i
ca la poca capacidad de compra que
posee el salario mínimo en el sector
laboral formal. Este factor permite
competitividad a las empresas salva
doreñas a nivel internacional: "la caí
da del salario real ha permitido a las
empresas mantener la competitividad
pero ha contribuido a un decl ive del
nivel de vida de gran parte ele la po
blación" (Paus, 1999: 326).

Sin embargo, el prob lema de
mantener una competitividad en
base a salarios bajos es que ésta
tiene un carácter temporario con

respecto a los países desarrol lados,
que exponen un comercio en base
a productos con un gran valor agre
gado en tecnología y conocimiento,
manteniéndose así las asimetrías
econormcas: "la interdependencia
creciente y los rápidos cambios
tecnológicos han intensificado la
competencia hasta tal punto que las
reducciones salariales no podrán
garantizar la competitividad, salvo
tal vez en un corto plazo" (Paus,
1999: 342) .

Por su parte , se presentan los
salarios reales promedios de los
trabajadores cotizantes por rama
económica:
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Fuente: Elaboración propia en base a la plani lla mensual de cot izacio
nes del Instituto Sa lvadoreño del Seguro Socia l ISSS.

Los salarios reales promed ios
más altos corresponden, en primer
lugar, al rubro económico de sumi
nistro de electricidad, gas yagua; en
segundo lugar a los salarios del sec
tor púb lico tanto estatal como muni
cipal y, en tercer lugar, al transporte,
almacenamiento y comun icacio nes.
Las tres activ idades económicas tie
nen como factor común pertenecer
al sector terciario de la economía y
requerir de un alto grado de califi
cación por parte de los trabajadores
para el acceso a este tipo de empleo.

Tanto el pr imer como el tercer
rubro económico están estrecha
mente vinculados a las pr ivati zacio
nes reali zadas a lo largo del período

de la liberalización. Asim ismo, lla
ma la atención que el sector públ i
co se encuentre entre los mejores
remunerados a pesar de la fuerte
reducción del nivel de ocu pación
durante el periodo anal izado.

Por otro lado, dentro de las ac
tividades peor remuneradas se en
cuent ran la exp lotación de minas y
canteras, la agricultura, caza, silv i
cultura, pesca, y las industrias ma
nufactureras. Los pr imeros sectores
pertenecen al sector primario y el
últi mo al sector secundar io .

En la siguiente gráfica se espe
cifica la po lítica salarial imperante
durante la liberalización económica
en los años noventa:
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Gráfica N° 12
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Fuente: elaboración prop ia tomado de Lara y Rubio, 2006:39.

Los salarios mín imos nominales
son establecidos por decretos legis
lativos, destacándose que "a inicios
de los noventa (1990-1995) se adop
tó una política de sa larios mín imos
dinámica con incrementos anuales,
pero entre 1996-2004 los salarios
mínimos tendieron a mantenerse
constantes" (l.ara y Rubio, 2006:38).

Paradój icamente, a part ir de
1994, todos los incrementos en los

salarios m rrumos responden a me
didas de carácter electora l; por ello
sus mov imientos son en bloque y
corresponden a los años de admi
nistración de cada gobierno, sa lién
dose dicha disposición de fijac ión
del sa lario mínimo de toda lógica
económica y de la deferencia que
se merece la principal fuente de in
gresos de la pob lación.

3. Evidencia empírica

3.1 Análisis econométrico del nivel
de ocupación

El nivel de ocupados se estudia
rá en base al modelo propues
to por Wel ler (Weller-CEPAL,

2000: 66), el cual establece que el
nivel de ocupados - en este caso,
del sector ocupado/cotizante- (L)
está en función del ingreso real (Yr),
el sa lario real del sector ocupado/
cotizante (Sr), la Formación Bru-

340'-La liberalización comercial en El Salvador: impactos en el nivel de empleo formal
y salarios reales



ta de Capita l (FBK) -que represen
ta las inversiones en las unidades
productivas-, la Apertura comercial
-medi da a partir de la suma de las
exportac iones más las importacio
nes con respecto al PIB- (AP), Y los
arance les (Ara).

La incorporación de los aran
celes en el modelo econométr ico
propuesto atiende a la postura de
Stolper-Samuelson, en el acuerdo
imp lícito que sí es posib le que la
eliminación de aranceles afecte el
nivel de ocupación en determi na
dos sectores económicos con bajo
nivel de productividad que no sean
capaces de responder (por la poca
demanda generada) a la producti
vidad de la competencia interna
cional: " nunca se ha negado que

los trabajadores emp leados, en una
industria liberalizada por la dismi
nución del arancel de sus produc
tos, puedan ser perjudicados en el
corto plazo, pero en concordancia
con la teoría neocl ásica tradic iona l
en el largo plazo, se dará un incre
mento en la demanda por aque llos
bienes en la cua l el país tengan ven
taja comparat iva, es decir, donde el
sector laboral sea más productivo"
(Sto lper-Samuelson, 1941 : 59).

La función del nivel de ocupa
dos queda expresada de la sigu ien
te forma':

L=jT'fr Sr FBK Ap Ara)

Para facilitar la comparación yel
grado de influencia entre lasvariables
propuestas y el nivel de ocupación, se
muestra la matriz de correlación.

Tabla N° 1

L YR SR AP F8K ARA
L 1 0 .9346511 6 0.640 13079 0.84 493332 0.92982976 0.94813209

YR 0.93465116 1 0.764 7292 1 0 .70653597 0.9997716 0.93947753
SR 0.64013079 0 .76472921 1 0 .32319944 0.76368495 0.8088 6448
AP 0.84493332 0 .70653597 0.323 19944 1 0.70658747 0.69989891
F8 K 0.92982976 0.9997716 0.76368495 0 .706587 47 1 0.934 10108
ARA 0.94813209 0 .93947753 0.808 86448 0 .69989891 0.934 10108 1

Como se detalla en la tabla 1,
todas las variab les, a excepc ión del
salario real, cuentan con un coefi
ciente de correlación alto y cercano
a uno, lo que indica que el nivel de
ocupación (L) tiene una relación di
recta de dependencia con las varia
bles propuestas. En cuanto al salar io
real, este presenta una correlación
positiva con respecto a (L) aunque
en menor proporción que el resto de
las variables, el lo se puede expl icar

en el sentido que los trabajadores
determ inan su nive l de ocupación
en mayor concordancia al salario
nom ina l que al real: " [refi riéndose
a los trabajadores] opondrá cierta
resistencia a una reducción de los
sa larios nom inales, sin importar lo
pequeña que sea; pero como ningu
no pensará en declara r una huelga
cada vez que aumente el costo de la
vida 1... ]"(Keynes, 2006: 47) ,
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A conti nuación se presentan las
pruebas de raíces unitarias de las

variab les independi entes para de
terminar el orden de integraci ón:

Tabla N° 2

Variable Modelo t - stausuc 5% Prob Variable Modelo t - Statislic 5% Prob
OL Constante -6.227871 -2.948404 O OAp Constante -4.374488 -2.954021 0.0015

C y T ·6.134026 ·3.544284 0.0001 CyT -4.358135 ·3 .552973 0.0079
None -1.049379 -1.951687 0.259 None -4.257891 -1.951332 0.0001

OYr Constante ·10.14576 ·2.948404 O OFBK Constante · 5.581697 ·2.948404 O
CyT -6.916626 -3.54849 O Cy T -5.557319 -3.544284 0.0003
None ·10.09404 · 1.950687 O None · 2.297507 -1.951332 0.0229

OSr Constante -4.544887 -2.967767 0.0012 OARA Constante -10.1592 -2.948404 O
Cy T -4.463698 ·3.574244 0.007 CyT ·6.923277 -3.54849 O
None -4.646729 · 1.95291 O None -10.13666 ·1.950687 O

Como se detalla en la tabla 2, to
das las variab les pasan las pruebas de
raíces unitarias en primera diferencia,
lo cual establece que poseen un orden
de integración 1(1) Yse cumple uno de
los requisitos para la cointegración.

Para observar el comportamien
to de los residuos se procede al
análisis de regresión lineal a través
de l método de mínimos cuadrados
ord inarios (MCO) y se obt iene la si
gu iente regresión :

Tabla N° 3

Dependent V ariable: L
lv1 ethod: Least Squares
Sample (adjusted): 1973 2006
Included observations: 34 atter aotustmerts
Vatiable Coefficient Std . Error t-Statisti e
YR 21.4984 3.885544 5.532919
SR O.233231 0.032849 7,100093
D(AP) -O .163789 0.088158 -1.857913
FBI< 0.678408 0.05452 12.44321
ARA -22.42328 4 .1 21 266 -5.440872
@1REND(1992) -0.010705 0.005892 -1.81699
R-squared 0.989222 lv1 ean dependent var
Adjusted R-squared O.987298 S.D. dependent var
S .E. of regress ion 0.210497 Akai ke info criterion
Sum squared resid '1. 24065 scrwarz cnteríon
Log Iike lihood 8.038421 Durbin-W atson stat

Probo
O
O

0.0737
O
O

0.0799
2.807217
1.867679

-0 .119907
0.149451
1.614345

Tanto el ingreso real, el salario
real, la Formación Bruta de Capita l
y los aranceles presentan un nive l de
significancia al 5%, mientras la aper
tura y la tendencia al año 1992, po-

seen un nivel de significancia al1 0%.

Por otra parte se realizan las
pruebas de raíces unitarias a los re
siduos para dete rm inar el grado de
integración en la siguiente tab la:
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Tabla N° 4

Prueba Dickey Füller Aumentada

que el modelo propuesto co integra.

Las pruebas de los residuos o
residual test, se resumen en la si
guiente tabla:

Prob
0.0001
0.0003

o

Variable lv1 oríelo t-S tatistic 5%
U COnstante -5 .271455 -2 .945242

e v T -5 .5436 72 -3 .540328
None -5.348529 -1 .950394

Como se puede observar, los re
siduos en niveles pasan las pruebas
de raíces unitarias, lo que determ ina
que los res iduos son de orden de in
tegración 1(0) y, así mismo, sugiere

Tabla N° 5

Prueba Supuesto Estadrstt co Probablll dad
Jarque-bera
Lm Test
Whi te mcn

Normalidad
No autocorreIación
Homocedasticidad

1.235264
0.478 178
0.447497

0.53922
0.401562
0.39025

Tal como lo detalla la tabla S,
los residuos pasan las pruebas de
diagnóstico al presentar un nivel de
significancia mayor al 5%.

Una vez demostrado que el mo
delo coi ntegra, se procede a identi-

ficar la existencia del vector de co
integración que mida la relac ión de
largo plazo en base al enfoque de
vectores autoreg resivos de Iohan
sen, que se presentan en la siguien
te tab la:

Tabla N° 6

unrestncted Cointegration Rank Test (Trace)
Hy pothesized Trace 0 .05
No. of CE(s) Eiqenval ue Statlstlc Criti cal Value P tDb .~~

None ~ 0 .832898 173 .9468 95.75366 O
At most 1 ~ 0 .784629 "118 .4831 69.8 1889 O
.A.t most 2 ~ 0 .627253 70 .88588 47.85613 0 .000 '1
At most 3"* 0 .53108 40 .29338 29.79707 0 .0022
.A.t most 4 "* 0 .370218 16 .81 638 15.49471 0. 0315
At most 5 0 .076959 2.482529 3 .84 1466 0 .115 1

Trace t est indicates 5 coint egrating eqrus) at tne 0 .05 le\el
~ denotes rej ecti on of the hypothesis at the 0 .05 le\,e l
~M acKinnon-Hau q... M iche lis (1999) p-xal ues
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Unrestri cted Cointegration Rank Test (Maximum Eiqenvaiue)
Hy pothesiz. ed Max -Elgen 0.05
No . of CE(s) Eiqenval ue Statl stlc Criti cal V alue Prob.""""
None "" 0 .832898 55.46374 40 .07757 0.0005
At most 1 "" 0 .784629 47 .59717 33.87687 0.0007
At most 2 "" 0 .627253 30.5925 27.58434 0.0199
A.t most 3 "" 0.53108 23.477 21.13'162 0.023
At most 4 "" 0 .3702 '1 8 14.33385 14.2646 0.0487
At most 5 0.076959 2.482529 3.841466 0.11 51
Max-eigen\9lue test indicat es 5 cointegrating eqrus) at tne 0.05 IBlel
"" denotes rejection of trie nvpotnesls at the 0.05 IeveI
**MacKi nnon-Hauq-Michelis ("1999 ) p-values

En la tabla 6 se reportan las
pruebas de cointegración, basadas
en Johansen. De acuerdo a las prue
bas de traza y Eigen-valores, existen

cinco vectores de co integración al
5% de significancia y con 2 rezagos.

Seleccionando el pr imer vector
de coi ntegración, se obti ene:

Tabla N° 7

L
1.000000

Vect or de coínte ración
SR AP

-0.258106 2.013472
0.07548) 0.32797

FBK
-0 .966197
(0.07611

Di chos resultados del vector de
co integración sugieren que, en el
largo plazo, el nivel de ocupación
guarda una relación positiva con el
ingreso real, salario real y form a
ción bruta de capi tal, y una relación
negativa o inversa con la apertura
comercial y los aranceles.

Para demostrar la validez del
vector de cointegración se procede
a la aplicac ión del mecanismo co
rrector de errores (Me E), cuyo en-

foque "combina teor ía económica
(al encontrar relaciones estables de
largo plazo que establece la teoría)
y el aj uste estadístico del desequ i
librio que puede existir en el corto
plazo" (Lor ia, 200 7: 275). Para el lo,
se especi f ica el mod elo en diferen
cia que contiene los residuos gene
rados en el vector de cointegración
con rezago y se incorpora la ten
dencia al año 1992, por ser el pe
riodo de guerra identi fi cado como
una variable altamente significativa.
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Tabla N° 8

Dependent Variable: DL
Method: Least Squares
Sample (adjusted) 1975 2006
Incluneo observatíons 32 after adjustments
Variable Coemcient Std . Error t-S tatisti e Prob o
DYR 22.S4195 5.839632 3.928664 0.0007
DAP -0.132627 0.05759 -2 .302946 0.0307
DAP(-1) 0.675351 0.154739 4.36444 0.0002
DAP(-2) -0.195702 0.054223 -3 .609237 0.0015
DFB K 0.359973 0.059909 6.008693 O
DFBK(-2) 0.145709 0.060991 2.389025 0.0255
OA.RA -24.09025 6.096707 -3.951354 0.0006
@1REND(1992) -0 .014165 0.003429 -4 .131351 0.0004
V(-1) -0.36296 0.082821 -4.38246 0.0002
R-squared 0.710103 Mean dependent var 0.166683
Adjusted ~squared 0.60927 S. D. dependentvar 0.20423
S.E. ot regress ion 0.127661 Akaike info criterion - 1.046616
Sum squared resid 0.37484 Sch\I\Grz. criteri on -0.634378
Log likelihood 25.74585 Durbin-VVatson stat 1.554126

Tal como de muestran los re
su ltados de la tabl a 8, la ec uación
estimada como el vector de cointe
grac ión cumple satisfactoriamente
con presen tar un coefic iente entre
-1 y O. As imismo, el vector posee
un grado de sign ifica ncia al 5%, lo

cua l de m uest ra la ex istencia de un a

relaci ón de largo p lazo entre el ni 

ve l de ocupados y las variab les in 

depe nd ientes propuestas.

A continuación se presentan las

pruebas de los resid uos del Me E:

Prueba Sup uesto

Tabla N° 9

Estadrstl co Probablll dad
Jarque-bera
Lm Test
White (nct)

Normalidad
No autocorrelación
Homocedastici dad

2.013627 0.365381
0.197552 0.106411
0.821954 0.669541

Los residuos pasan las p ruebas
de d iagnóstico de norma lidad, no
autocorrelación y homocedast ici 
dad, al p resentar un grado de signifi
ca ncia mayor al 5%, lo qu e describe
la correcta espec ificación del meca
ni smo corrector de errores.

Dada la ex istenc ia de cointe
gración en el modelo, la cua l revela
asoc iac ión de largo pl azo entre las
var iab les, a continuación se presenta
la prueba de causalidad de Gra nger,
que busca determi nar estadística
mente si el pasado de las var iab les
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independientes contiene información
que explique el comportamiento de

la variable dependiente, en este caso
el nivel de ocupación (L):

Tabla N° 10

VEC Grang er Causality/Block Exogeneity Wald Tests
Sample: 1970 2006
Included observatíons 32
Oependent variable : O(L)

Excluded Oíi-sq df
O(YR) 4 .954439 2
O(SR) 10.52273 2
O(AP) 6 .305178 2

O(FBK) 20.73936 2
O(ARA) 4 .870371 2

AII 35.27327 10

Prob o
0.0840
0.0052
0.0427
0.0000
0.0876
0.0001

Como se puede observar en los
resultados de la tabla 10, todas las
variables independientes prop ues
tas al mode lo contienen informa
ción en su trayectoria pasada que
explica el comportamiento del nivel
de ocupación . La diferencia estriba
en que, tanto el salario real como la
formación bruta de capital y la aper
tura comercial , lo hacen a un nivel
de significancia del 5%1 y el ingre
so real y los aranceles a un 10%. El
modelo completo presenta un grado
de significancia del 5%.

Por lo tanto, para el caso de El
Sa lvador en las condiciones actua
les de la libera lización de la econo
mía vigente desde el año 1992, el
nivel de ocupación guarda una re
lación directa de largo plazo con el
ingreso, salario real, y la formación
bruta de capital, y una relación in
versa con la apertura comercia l y los
aranceles. Esto último sugiere que,
tal como están dadas las condic io
nes estructurales de la economía,

entre mayor apertura y disminución
de aranceles, menor es el nivel de
ocupados con prestaciones sociales
en El Sa lvador.

3.2. Análisis econométrico de los
salarios reales

En esta sección se pondrá de
manifiesto la relación que existe
entre los sa larios reales, la produc
tividad e indicadores de la liberali
zación económica - apertura co
mercial y aranceles-, con el objeto
de evidenciar si existe o no relación
entre dichas variables. Esta eviden
cia empírica puede presentar infor
mación estadística que exp lique el
porqué del decl ive de los sa larios
reales en las últimas décadas en El
Salvador; para el lo se propone rea
lizar un Mecanismo Corrector de
Errores (MCE) y la prueba de causa
lidad de Granger.

En este apartado se pretende de
mostrarsi el modelo Stolpery Samuel-
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son explica el comportamiento de los
sa larios reales en El Salvador. Estos
autores afirman que "la cuestión de
los salarios es en el fondo una cues
tión de productividad. Cuanto mayor
sea la productividad en una industria
en general, más elevado será el ni
vel general de los salarios" (Stolper y
Samuelson, 1941: 59).

En cuanto a la l iberali zación
económica, en concordancia con
los mismos autores, se part irá de la
noción que existen sectores pobla
cionales con característi cas propias
en términos de cali ficación en su
fuerza de trabajo que podrían resul
tar perjudicados por la dinámica del
libre comercio: "algunossub-grupos
de la clase trabajadora, trabajado
res con altos nivel de califi cación,
por ejemplo, pueden beneficiarse,
mientras otros son perjudicados [...]
es posib le que, bajo ciertas circuns
tancias, el libre comercio reduzca el
nivel de vida de la clase trabajadora
manufacturera r...] En el corto pla
zo, grupos de trabajadores especia
lizados y sin libertad de movimiento
pueden sufrir una fuerte reducción

en sus ingresos cuando, por alguna
u otra razón, se enfrentan con una
mayor intensidad de competencia
extranjera" (Sto lper y Samuelso n,
1941 : 60-61) .

Con todo lo anterior expuesto,
la función del sa lario real se expre
sará de la siguiente forma:

w = j{n,ap, ara)

Donde w = el salario real, 1t=

productividad.

La liberalización económica se
representará por:

Ap= apertura comercial, medi
da como la suma de exportaciones
e importaciones con respecto al PIB.

Ara= aranceles.

La base de datos del salario real
(Sr), produ ctiv idad (Pro), apertura co
mercia l (Ap) y aranceles (Ara) se en
cuentra en logaritmos, por lo que los
resultados del modelo econométrico
están en términos de elasticidades.

A continuación se presentan las
pruebas de raíces unitarias de las
variab les propuestas, en diferencias .

Prueba Dickey Füller Aumentada
Variable Modelo t - Statistic 5% Prob Variable Modelo t - Statistic 5% Prob

DsI Constante -6.403953 -2.94840 4 O Drap Constan te -4.311717 -2.948404 0.0017

C yT -6.793585 -3.544284 O Cy T -4.7 15934 -3.544284 0.003
None -6.264111 -1.950687 O None -3.924137 -1.950687 0.0003

Opro Constante -6.2517 11 -2.948404 O Orap Constante -7.429976 -2.948404 O
C y T -6.151836 -3.544284 0.0001 CyT -7.335857 -3.544284 O
None -6.001059 -1.950687 O None -5.431158 -1.950687 O

Tal como lo detalla la tabla, todas
las variables pasan las pruebas de raí
ces unitarias por lo que el orden de

integración de cada una de ellas es
1(1 ). Con ello se cumpl e uno de los re
quisitos para que el modelo cointegre.
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A cont inuación se realiza una
regresión de Mín imos cuadrados

ord inarios (MCO) para observar el
comportamiento de los errores:

Tabla N° 12

oepe nd ent V ariab le: 8 R
M ethoc: Le ast 8q uare s

Oate : 10105108 Time : 20 :12
8 ample : 1970 2006
Inctuded observat i ons : 37
V ariable e oeffici ent 8td . Er ror t-8tati stic Prob o
e -10.122 2.789279 -3.628895 0 .001
P RO 1.572529 0.235523 6.676757 o
A P 1.094768 0.122481 8.938301 o
ARA 0.5758 11 0.23028 2.500482 0.0175
R-squared 0 .902206 Mean depende nt var 4.896568
A dj uste d R-sq uared 0 .8933 16 8 .0 . depend ent var 0.482214
8 .E. of regress ion 0 .157503 Aka ike info crtteríon -0.756936
8 um sq uared resíd 0 .818639 8 chwarz erile rion -0.582783
Log Iikelihood 18.00332 F-st atist ic 101.4819
Ourbi n-Watson sta t 1.303138 P rob(F- sta tist ic) O

Tanto la pro ductividad como la
apertura comerc ial y los arance les
son variab les significat ivas por pre
sentar una probabi lidad menor al
5%. Esto señala que las variab les in
dependientes propuestas contienen

información que exp lica a la varia
b le dependiente, que en este caso
representan los salarios reales.

La prueba de raíces un itarias de
los errores en nive les, resulta ntes de
la regresió n de MCO se obtienen:

Tabla N° 13

Prueba Dickev FOl lerAumentada
Vari able
U

Modelo t-Statistic 5%
Constante -4.06265 -2.945842
C y T -4.03254 -3.540328
None -4.12173 -1.950394

Prob
0.0032
0.0163
0.0001

Los errores no presentan raíces
unitarias, considerando las tres op
ciones de la prueba de Dickey Fü 
lIer aumentada (con constante, la
constante y tendencia y ningu na de
ellos), por lo que la orden de integra
ción de los errores en niveles es 1(0).

Ante el cumplimiento de los re
querimientos por parte del modelo
planteado para la cointegración, es
decir las variables analizadas 1(1 ) Y los
errores 1(0), seprocede a la estimación
del vector autoregresivo de lohansen,

Las pruebas de los residuales
del VAR, se detal lan a co ntinuación:
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EstadísticoIPrueba
Jarque-bera
Lm Tes t
White (nc t )

Tabla N° 14

Supuesto
Norma lidad
No autocorrelación
Hom oce dastic idad

11.94386
15.71705

183.64

Probabilidadl
0.1537 I
0.4729
0.0971

Como se puede observar, los
residuales pasan las pruebas tanto
de norma lidad, autocorrelac ió n y
de heterocedasti c idad por prese nta r

una probab ilidad mayor al 5% .

Apl icando la prueba de cointe
gración de Johansen se obtiene la
siguiente información :

Tabla N° 15

Sample (adjusted): 1973 2006
lncluded observations: 34 after adjustments
Trend assumption : Linear deterministic trend
Series : SR PRO AP ARA
Lags interval (in firs t differences ): 1 to 2
Unrestricted Cointegration Rank Tes t (Trace)
Hypothes ized Trace 0.05
No. of CE(s) Eigenvalue Statist ic Crit ical Value Probo**
None * 0.526698 50.44608 47.85613
At most 1 0.354733 25.01332 29 .79707
At most 2 0.255573 10.11823 15.49471
At most 3 0.002451 0.083449 3.841466
Trace test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level
* denotes rejection of the hypothes is at the 0.05 level
**Mac Kinnon-Haug-Michelis (1999) p-values

Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue)

0.028
0.161

0.2718
0.7727

Hypot hesi zed Max-Eigen 0.05
No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Cri t ical Value Probo**
None 0.526698 25.43275 27 .58434 0.0919
At most 1 0.354733 14.89509 21.13162 0.2963
At most 2 0.255573 10.03478 14.2646 0.2096
At most 3 0.002451 0.083449 3.841466 0.7727
Max-eigenvalue test indicates no cointegration at the 0.05 level
* denotes rejection of the hypothes is at the 0.05 level
**Mac Kinnon-Haug-Michelis (1999) p-values

Considerando dos rezagos en el
modelo, los resultados especificados
en la tabla No. 15 denotan la existen-

cia de un vector de co integración.

El vec tor de cointegrac ió n es:
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Tabla N° 16

Vector de cointegración

PRO AP
-12.97578 2.784433
-2 .77308 -1.20252

ARA
-12.04166
-2 .42329

Para comprobar si este vector
de coi ntegración cumple con su
función de expl icar la relación de
largo plazo entre las variables, se
procede a la estimación del meca
nismo corrector de error (M CE), en
la siguiente tab la:

SR
1.00000

La tabla No. 16 específica la re
lación de largo plazo entre las varia
bles propuestas, ind icando que tanto
la productividad como los aranceles
guardan una relación directa con el
nivel de salarios, caso contrario se
presenta en la relación entre la aper
tura comercial y los sa larios.

Tabla N° 17

Dependent Variable: DSR
Method: Least Squares
Sample (adjusted): 1977 2006
Included observations: 30 after adjustments
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Probo
DSR(-4) 0.262181 0.115147 2.276926 0.0316
DPRO 1.071406 0.239841 4.467158 0.0001
DAP 0.710174 0.209872 3.383851 0.0024
DARA(-6) -1.914168 0.397391 -4.816838 0.0001
V(-1 ) -0 .000471 0.000169 -2.791166 0.0099
R-squared 0.672421 Mean dependent var 0.025285
Adjusted R-squared 0.620008 S.D. dependent var 0.195072
S.E. of regression 0.120249 Akaike info criterion -1.247492
Sum squared resid 0.361496 Schwarz criterion -1.01396
Log likelihood 23.71239 Durbin-Watson stat 2.113529

Tal como lo demuestra la infor
mación de la tabla 17, la especifica
ción del modelo en diferencia y el
vector de co integración con rezago
demuestra que éste últi mo cumple
de manera satisfactor ia la condición
de tener un coeficiente entre -1 y O,
Y un nivel de significancia al tener
una probabi lidad menor al 5%. De
todo esto se concl uye que el vector

de coi ntegración propuesto explica
la dinám ica de la relación de largo
plazo entre el salario real, la pro
ductividad, la apertura comerc ial y
los aranceles.

A continuación se presentan las
pruebas de los residuales del MCE,
para com probar la correcta estima
ción del modelo.
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IPrueba
Jarque-bera
Lm Test
White (nct)

Supuesto
Normalidad
No autocorrelación
Homocedasticidad

Esta dísti co
1.213358
1.092155
18.17498

Probabilidad
0.545158
0.352269
0.052083

El mode lo propuesto pasa las
pruebas de los residuales, al pre
sentar una probabilidad mayor al
5%, lo cual enuncia que el modelo
no posee prob lemas de no-norma
lidad, de no autocorrelación y de

heterocedastic idad.

Asimi smo, se reali za la prueba
de causa lidad de Granger para de
tectar si existen relacionesde causa
Iidad entre las variab les propuestas:

Tab la N° 19

VEC Granger Causality/Block Exogeneity Wald Tests
Date: 10/05/08 lime: 23:15
Sample: 19702006
Included observations : 35
Dependent variable: D(SR)
Excluded Chi-sq df
D(PRO) 0.59576 1
D(AP) 2.930356 1
D(ARA) 0.548103 1
Al! 6.002111 3

Probo
0.4402
0.0869
0.4591
0.1115

A parti r de los resuItados, se
concluye que ninguna de las va
riab les independientes - produc
tiv idad, apertura comercial y aran
celes- guardan una relación de
causalidad con los sa larios reales,
lo cual implica que el pasado de las
variables no contiene información
que preceda el comportamiento de
la variable independiente o los sa la
rios reales.

En términos generales se seña
la que el nivel de salario real tiene
una relación positiva con la produc
tividad y los aranceles, es deci r, a

mayor nivel de productividad que
se presente en el sector económi
co, mayor será el sa lario correspon
diente al trabajador. Lo mismo se
enuncia de los aranceles: a mayores
aranceles mayor nivel de sa larios
reales. Por otro lado, la apertura
comercial guarda una relación in
versa: entre más apertura comercial
menor serán los sa larios reales. Con
ello se puede resa ltar que, dadas las
condiciones de la estructura econó
mica de El Salvador, la liberal iza
ció n económica del país va en claro
detrimento del sa lario real.
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Conclusiones

Se ha recalcado de manera teó
rica la importancia del comer
cio exterior como generador de

demanda externa, la cual determina
en buena medida el proceder de una
economía en el contexto de la apli 
cación de modelos de desarrol lo ba
sados en la liberalización económica.

Los autores que citamos en el
marco teórico coi nciden en la im
portancia de la demanda agregada,
en el sentido que determina la direc
ció n de la acumu lación de capital, la
productividad, la aplicación de inno
vaciones tecnológ icas y el nivel de
cal ificación de los trabajadores.

Sin embargo, la demanda ex
terna -en concordancia con el
planteamiento de Raúl Prebisch
presenta dos problemáticas por un
lado, potencia la persistencia de
la heterogeneidad estruct ural en el
sentido, que se enfoca en un de
terminado sector económico y con
trabajadores con niveles de califica
ción específicos y, po r otro lado, al
estimular la acumulación de capital
y la productividad en un determi
nado sector económ ico, al mismo
tiempo pierde su capacidad de ab
sorción de mano de obra.

Por otro lado, se resalta lo ex
presado por Prebisch, "las tenden
cias dispares de la demanda inter
nacional y sus consecuencias sobre
las exportaciones y sus precios re
lativos l .. .1 las mismas razones que
explican la disparidad con que cre-

ce la demanda interna de prod uctos
primarios en nuestros países com
parada con la de los productos ma
nufacturados y servic ios calificados,
conforme aume nta el ingreso por
habitante, se mani fiestan en el ám
bi to internac ional" (Prebisch, 1971:
82), bajo el acuerdo que los probl e
mas estructu rales internos de país se
expresan a su vez en el ámbito in
ternacional, y adj udicando las pro
blemáticas que trae consigo la de
manda externa, invita a la ref lexión
sobre la pertin encia de tomar como
base de desarrol lo la liberali zación
de la economía de un país como El
Salvador, caracterizado por poseer
una economía de pequeña esca
la, con un antepasado cercano de
conflicto bél ico, con un proceso de
industria l ización incipiente en su
momento y un prominente proceso
de terci arización de su economía de
muy baja productivid ad.

Por su parte, El Salvador no
estaba preparado para un tipo de
modelo productivo cuyo patrón de
creci miento y desarrollo económico
estuviera cimentado en la liberaliza
ción de la economía. La apl icac ión
de las políticas económ icas que die
ron pie a ello, es deci r los Programas
de Aj uste Estructural (PAE) y los Pro
gramas de Estabilización Económica
(PEE), no reconocían los prob lemas
- políticos, sociales, instituc ionales
y económicos- estructurales pro
pios y el contexto de guerra civ il por
el que cruzaba la nación.
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En este sentido, podemos deci r
con Alexander Segovia que "au n
que El Salvador tiene prob lemas
estructurales similares a los de mu
chos otros países con un grado de
desarrollo simila r, hay una diferen
cia importante en una transic ión
posbélica: el país debe llevar a cabo
un proceso de estabili zación y re
forma económica al mismo tiempo
que intenta la doble transición de la
guerra a la paz y de un régimen au
toritario a un sistema democrático"
(Segovia, 1999: 75).

Es así que el modelo de desa
rro llo económico basado en el fo
mento del comercio exterior de los
bienes transables, no ha dado el
impulso esperado para el sector se
cundar io y ello ha resultado ser in
suf iciente para que éste sea el sector
económ ico dinami zador del resto
de activ idades. Por el contrar io, ha
sido el sector terciario - sector pro
ductor de bienes no transables- el
que ha presentado más dinamismo
en términos de producción y gene
ración de empleo.

Si bien es cierto que el com por
tamiento del comercio externo en el
país ha sido coherente con las po
lít icas económicas implementadas,
tras los resultados de ser el sector se
cundario el que más bienes exporta
(la maqu i la) y a su vez los bienes
intermedios son los mayorm ente
demandados por la economía salva
doreña, persiste y se ha potenciado
el déficit de la balanza comercial,
que en el periodo de l iberalización
presenta una tendencia creciente

que avanza en su tendencia en el
transcurso de los años.

Asim ismo, la demanda de bie
nes de capita l sigue siendo margi
nal, lo cual indica que las impor
taciones no están cump liendo la
función de formación bruta de ca
pita l, transferencia de tecnología,
inversión, entre ot ras.

En cuanto al nivel de ocupa
ción, el sector terciario esel que más
empleo ha generado en el periodo
de liberalización pero, a su vez, es
el sector que menos cotizantes de
prestaciones sociales -en términos
proporcionales al emp leo- pro
duce. Incluso para el año 2006 hay
menos cotizantes en este sector que
al principio de la década de los no
venta. Ello sugiere que este sector,
tan importante para la economía sal
vadoreña en térmi nos de producción
y empleo, es también el mayor ge
nerador de subempleo o emp leos de
baja prod uct ividad.

Con respecto a la situac ión de la
distribución salarial, cabe notar que
las mayores remun eraciones están
en el sector tercia rio, que requieren
un alto grado de calificación, y se
concentran en actividades econó
micas que antes formaron parte de
las empresas estatales y que ahora
se encuentran bajo propi edad de
empresas de carácter mul tin acional,
como sucedió con la energía eléc
trica y las comun icaciones.

De igual modo, llama la aten
ción que los salarios del sector pú
blico se encuentran entre las mejo-
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res remuneraciones. Por otro lado,
los sectores económicos peor remu
nerados se co ncentran en el sector
primario en su tota lidad y el sector
manufacturero, el cua l representa
en su mayor ía al sector secunda rio.

La terciar ización de la eco
nomía representa en sí misma un
ejemplo de heterogeneidad estruc
tural, en el que coex isten una parte
del sector d inámico caracterizado
por su alta productividad y una par
te rezagada con niveles muy bajos
de product ividad, resultando en el
mismo sector económico una seg
mentación de la for ma lidad-infor
ma lidad labora l.

Con la evidencia empírica ma
nifiesta en el artículo, se concl uye
que el libre co mercio (considerado
a través de la apertura comercial y la
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