
 

 1

 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO-CONCEPTUAL DE REFERENCIA 

 

En este capitulo se desarrollara toda la parte conceptual sobre la inflación, su 

calculo, sus consecuencias. También se hace una breve historia del 

comportamiento del sector eléctrico en El Salvador. 

 

1. Marco conceptual 

1.1 Generalidades sobre la inflación 

La inflación consiste en el crecimiento generalizado y continuo de los 

precios de los bienes,  servicios y factores productivos de un país.  La inflación 

implica por tanto la reducción de la capacidad adquisitiva del dinero. 

Para ofrecer una medida de inflación se pueden utilizar dos formas, las 

tasas de crecimiento de los precios (porcentaje en que han variado en un 

período de tiempo determinado) o los números índices (porcentaje que 

representan los precios actuales con respecto a los vigentes en una fecha base).  

La estimación de esas medidas suele hacerse mediante el índice de Precios al 

Consumo (IPC). 

Se define la inflación como una situación de alza general de precios, 

admitiendo al propio tiempo que esta definición no es lo suficientemente amplia 

para incluir el fenómeno de la inflación reprimida, ni lo bastante precisa para 
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excluir algunas situaciones de alza gradual de precios en economías en 

crecimiento, que generalmente no se consideran inflacionarias.  

A través de la historia, desde los años de Aristóteles tuvo su origen la 

inflación por el exagerado aumento de dinero circulando. Luego de más de dos 

mil años el fenómeno monetario llamado inflación es y ha sido siempre causado 

por algunos pensadores económicos por el dinero en circulación en la 

economía. 

Dos hechos históricos son transcendentales en la circulación de este 

fenómeno económico en la época de 1973 y 1974 ya que en ellos la inflación se 

expandió mundialmente afectando a países grandes y pequeños desarrollados y 

en vías de desarrollo. 

 

Los países desarrollados habían pasado una alta inflación en el pasado; 

pero la característica extraordinaria fue la de la expansión simultánea que hubo 

en los años 1973 y 1974.  

En el país durante el período del año 1979 a 1984 hubo un 

estancamiento en la economía por diversos factores los cuales desarrollaron una 

perturbación socio-económica originada por necesidades sociales insatisfechas 

como bajos niveles, de producción, disminución de los precios del café y el alto 

índice de inflación; fue esto lo que ocasionó el surgimiento del conflicto 

armado, obligando a los campesinos a emigrar a la ciudad por lo que disminuyó 

la mano de obra en el sector agrícola. Esto repercutió creando desconfianza de 
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invertir en este sector provocando el incremento de los precios en los granos 

básicos.  

 

De 1984 a 1989, el nivel de desempleo fue alto, sumándose la guerra y 

las perturbaciones climáticas, sequías, terremoto y huracanes que afectaron la 

infraestructura productiva y la producción agrícola; los desplazamientos de 

población y las migraciones hacia otros países se dieron con mayor volumen y 

continuaron las secuelas de los problemas de inestabilidad económica-social.  

 

Luego que el período de gobierno del Ing. José  Napoleón Duarte pasara 

a manos de Lic. Alfredo Cristiani en 1989, estos primeros años del nuevo 

gobierno fueron un tanto alentadores, pues surgieron cambios económicos 

políticos a nivel mundial. Lo cual favoreció a nuestra economía dado que 

permitió un creciente desarrollo.  

 

El Gobierno continuó en su gestión y a pesar que a finales del 1994 hubo 

una disminución de la tasa de inflación, el problema de productividad interna se 

prolongó desaceleradamente, como producto de algunos factores, entre los que 

se pueden mencionar: 

• Incremento en el IVA 

• La política monetaria 

• La saturación de la demanda de bienes 
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• La incertidumbre de empresarios por invertir  

• El desempleo 

• La deportación de compatriotas radicados en EE.UU. en forma ilegal. 

• Falta de Divisas 

• Pobreza extrema 

• Delincuencia. 

 

1.2 Definiciones de inflación 

Existen varias interpretaciones del fenómeno de la inflación; de ahí que las 

definiciones incorporan algunos elementos diferentes, dependiendo de la teoría 

base de su interpretación, estas son algunas: 

• La inflación es un fenómeno económico que se caracteriza por el continuo 

incremento de los precios de los bienes y servicios que afectan a toda la 

sociedad, especialmente a los asalariados de bajos ingresos.  

 

• La inflación es un fenómeno que está presente en las economías capitalistas 

contemporáneas, especialmente las que se encuentran en vías de desarrollo. 

 

• La inflación es  un desequilibrio económico caracterizado por una subida 

general de los precios y provocando una excesiva emisión de billetes de 

banco o una falta de educación entre la oferta y la demanda.  
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• La inflación es esencialmente un incremento en la emisión de dinero por 

arriba del aumento en la producción. Analizando las definiciones, se puede 

determinar que la inflación es un fenómeno desequilibrante ya sea por la 

moneda o producción. 

1.3 Causas de la inflación 

Históricamente han existido varios acontecimientos que han propiciado en 

alguna medida, tanto en forma individual como colectiva la generación de un 

proceso inflacionario en El Salvador, dentro de estos se pueden mencionar los 

siguientes: 

 

1.3.1 Causas Internas: 

→ Emisión excesiva de papel moneda en relación con la circulación de 

mercancías y servicios. 

→ Oferta insuficiente de productos en relación con la demanda. 

→ Oferta insuficiente de mercancías industrializadas en relación con la 

demanda. 

→ Excesivo afán de lucro de los capitalistas industriales 

→ Excesivo afán de lucro de los capitalistas comerciales 

→ La especulación y el acaparamiento de mercancías. 

→ La espiral de precios - salarios.  

→ Altas tasas de interés bancario que encarecen el crédito.  
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→ Desequilibrada canalización de crédito bancario que no ayuda a las 

inversiones productivas, estimulando actividades especulativas.  

→ La inflación misma (no hay que olvidar que la inflación es un proceso) 

por las manifestaciones psicológicas de la gente. 

 

 

 

1.3.2 Causas Externas: 

→ Importación excesiva de mercancías a precios altos 

→ Afluencia excesiva de capitales externos, sea en forma de créditos o de 

inversiones que no canalizan a la producción. 

→ Exportación excesiva de ciertos productos que incrementan la entrada de 

divisas al país y, por lo mismo, la cantidad de dinero en circulación. 

→ Especulación y acaparamiento a nivel mundial de mercancías básicas, 

sobre todo productos alimenticios y petróleo. 

→ Excesivo servicio de la deuda externa que no permite la formación 

interna de capitales productivos. 

 

Aquí se han enumerado algunas de las principales causas internas y externas 

de la inflación, pero hay que tener presente que la inflación existirá siempre que 

haya una economía monetaria donde circule dinero. Es decir, la inflación es un 
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problema estructural multiforme. Algunos hechos históricos asociados a estas 

causas son los siguientes: 

 

1.3.3 Aumento de los precios del petróleo 

∗ La inflación mundial 

∗ Disminución de precios del café debido a que El Salvador es un país 

monoexportador y su principal fuente de divisas la constituye la 

venta de café en los mercados internacionales. 

∗ Reducción de las exportaciones, principalmente las tradicionales. 

∗ Financiamiento a actividades no productivas 

∗ Factores climáticos 

∗ Impuesto al valor agregado más los incrementos experimentados en 

la última década. 

 

Cada uno de estos factores ha influido en mayor o menor medida y las 

explicaciones sobre el origen de la misma son varias. A continuación se 

presentan las más relevantes. 

 

2 Tipos de inflación 
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La inflación tiene diferentes mecanismos. Aunque la inflación denota un 

desequilibrio del sistema económico, los economistas atribuyen el desequilibrio 

a diferentes causas.  

Es comprensible la falta de acuerdo entre los economistas en lo que hace al 

carácter general y al mecanismo de la inflación, ya que el proceso inflacionario 

puede  revestir muy diversas formas. 

 

2.1 Inflación por demanda 

Hay dos escuelas principales que tratan de explicar la inflación como un 

exceso de la demanda global con respecto a la oferta en una situación de pleno 

empleo. Una es de inspiración clásica y la otra se basa en la obra de Keynes. En 

la primera se supone que la demanda global depende directa y 

proporcionalmente de la cantidad de dinero; por lo tanto, si se expande la oferta 

monetaria en cuantía mayor que el aumento del producto total de la economía 

en situación de pleno empleo, suben los precios y habrá inflación (suponemos, 

de momento, que se trata de un sistema cerrado) En la otra escuela no se da por 

supuesto que haya una estrecha relación entre la cantidad de dinero y el nivel de 

la demanda global; por consiguiente, los precios pueden aumentar con una 

oferta monetaria constante o pueden permanecer constantes, aun cuando la 

oferta monetaria aumente por encima del producto1.  

 
                                                 
1 Fondo Monetario Internacional.  Instituto de Investigaciones del Fondo Monetario 
Internacional Febrero 1996. 
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La inflación es ocasionada por un ritmo excesivo de expansión de los 

gastos globales, es decir, un ritmo excesivo de expansión de (M0) x (V)2. A V 

no se le considera constante, sino más bien “sujeta a cambios lentos y seculares 

(por regla general en sentido descendente) y a moderadas fluctuaciones cíclicas 

(normalmente ascendentes durante la expansión del ciclo económico y 

descendentes durante la contracción del mismo)”.  

 

Los aumentos grandes, rápidos (aunque sean temporales)  y ocurren 

solamente durante períodos de inflación galopante, que no podrían producirse 

nunca sin un aumento pronunciado.  

 

En todo caso concreto de inflación, la investigación de las causas reales 

de la expansión monetaria puede ser importante e interesante, pero en una teoría 

general de la inflación tiene sólo importancia secundaria. Las causas reales de 

la expansión monetaria han sido muy diferentes en momentos y lugares 

distintos. Por tanto, si una teoría de la inflación ha de ocuparse, no de la 

expansión de la masa monetaria sino de lo que la produjo, habrá de ser una 

teoría muy pluralista que incluya numerosas causas posibles de inflación. 

 

2.2 El enfoque keynesiano de la teoría de la inflación 

                                                 
2 M0 es la masa monetaria y V es la velocidad de circulación del dinero. 
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En la teoría Keynesiana de la inflación se pone de relieve la relación 

entre el gasto global y el ingreso, en vez de la relación entre la oferta monetaria 

y el ingreso. Partiendo de un nivel de pleno empleo, el aumento autónomo de 

cualquier gasto produce una “brecha inflacionaria”, porque el nivel deseado del 

gasto global es superior a la capacidad de producción de la economía. Si la 

economía no puede expandir su capacidad, se producirá inflación. Debe 

observarse que, al surgir una brecha inflacionaria, ésta afectará al nivel de 

precios y quizás al tipo de interés; y ello influirá, a su vez, en los gastos 

deseados y la magnitud de la brecha inflacionaria. A continuación, se ofrece 

una lista de los efectos que la aparición de una brecha inflacionaria causa en los 

gastos deseados: 

Podemos afirmar que en la teoría keynesiana de la inflación de demanda 

se rompe el estrecho lazo que unía la cantidad de dinero y el nivel de la 

demanda global. El nivel de precios puede aumentar aun cuando sean 

constantes, o aumenten al mismo ritmo, el nivel de la oferta monetaria y el 

producto real agregado; pero esos aumentos no pueden ser muy grandes, 

excepto en circunstancias muy improbables. Por lo tanto, aceptando la hipótesis 

keynesiana, no parece probable que haya una inflación significativa y 

prolongada, a menos que aumente la oferta monetaria. Sin embargo, también es 

posible que, en ciertas circunstancias, pueda aumentar la oferta monetaria 

incluso en forma significativa, sin afectar al nivel de la demanda global y, por 

tanto, tampoco al nivel de los precios. Eso puede ocurrir cuando el aumento de 
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la oferta monetaria quede completamente absorbido por el aumento de la 

demanda de dinero, sin afectar al tipo de interés (la trampa de la liquidez de 

Keynes), o cuando la inversión no reaccione ante las modificaciones del tipo de 

interés. Casi no hace falta decir que las condiciones que pueden dar lugar a la 

llamada trampa de la liquidez no existen en una economía que se halle próxima 

al pleno empleo.  

 

Por lo tanto, dicho anteriormente, en el sistema keynesiano es condición 

necesaria, pero no suficiente, para la inflación prolongada que haya una tasa de 

aumento de la oferta monetaria sustancialmente más elevada que la posible tasa 

de aumento a corto plazo del producto. Pero en el sistema clásico, es una 

condición tanto necesaria como suficiente para la inflación.  

 

3. Diferencias analíticas entre las dos teorías 

Para ilustrar las diferentes conclusiones a que pueden conducir las dos 

teorías, vamos a considerar el caso de aumento del gasto público, sin un 

aumento correlativo de los ingresos fiscales, y en situación de grado de pleno 

empleo. Si excluimos los préstamos exteriores, el déficit restante del 

presupuesto hay que financiarlo mediante préstamos del público no bancario, o 

bien por medio de préstamos directos del banco central o de otros bancos que 

tengan exceso de reservas. El primer método de financiación, en la primera 

aproximación, no da lugar a un aumento de la oferta monetaria, mientras que el 
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segundo sí. Por tanto, de acuerdo con la teoría clásica, el primer método no 

daría lugar a una situación inflacionaria pero el segundo sí. En la teoría 

keynesiana, ambos métodos darían lugar a situaciones inflacionarias, aunque el 

segundo sería más inflacionario que el primero, ya que éste aceleraría la 

velocidad de circulación del dinero (permaneciendo invariable la cuantía del 

mismo). 

 

Otra diferencia entre las dos teorías, que merece citarse, es la siguiente: 

Supongamos que el Banco Central aumente la oferta monetaria por encima del 

aumento posible de la productividad a corto plazo, no mediante la concesión de 

préstamos al sector empresarial o al sector público, sino por medio de la 

adquisición de valores en el mercado abierto. 

 

Como consecuencia, los precios de los valores tenderán a subir y el tipo 

de interés a bajar. Según las hipótesis clásicas, la disminución del tipo de 

interés en el mercado estimularía la inversión y, si la economía ya se encuentra 

en el nivel de pleno empleo, habrá tensiones inflacionarias. Según las hipótesis 

keynesianas, la disminución del tipo de interés estimulará tanto la inversión 

como la demanda de dinero y, por consiguiente, tendrá menos efecto sobre los 

precios, aun cuando el sistema ya se halle en el nivel de pleno empleo.  

3.1 Inflación de demanda en un sistema abierto 
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En los análisis anteriores, tanto el clásico como el keynesiano, el 

aumento del nivel de precios es el resultado del exceso de la demanda interna 

con respecto a la oferta interna, es un sistema cerrado o en un sistema abierto en 

que el tipo de cambio fluctúe libremente. Si el sistema es abierto, el tipo de 

cambio es fijo y el comercio exterior está libre de controles o restricciones, el 

exceso de demanda interna no afectará al nivel de precios, o por lo menos no en 

la misma medida, pero afectará al nivel de importación y de exportación. En 

realidad, el exceso de demanda Interna estimulará la importación y perjudicará 

a la exportación. Supongamos que el exceso de demanda no afecta en forma 

significativa al nivel de precios, pero crea un déficit en la balanza global de 

pagos. En esas condiciones, una definición de la inflación expresada en 

términos del aumento del nivel de precios no indicaría la presencia del 

fenómeno; tampoco lo señalaría una definición que se expresara en términos del 

aumento de la oferta monetaria, porque el crédito creado por el sistema 

bancario quedaría absorbido por el déficit de la balanza global de pagos, 

permaneciendo sin alterar la oferta monetaria. Por el contrario, si registrase el 

fenómeno una definición de la inflación que se expresara en términos del 

aumento del nivel de gastos, como también lo haría una definición expresada en 

términos del aumento de los activos internos del sistema bancario.  

 

En cuestión de semántica que a la situación descrita anteriormente se le 

llame o no inflación. Hemos decidido definir la inflación como una situación en 



 

 14

 

la que existe alza de precios, porque queremos demarcar el campo que ha de 

abarcar esta conferencia; pero si se quiere clasificar como inflación las 

situaciones semejantes a las descritas anteriormente, se puede hacer sirviéndose 

de otras definiciones. No obstante, quizás merezca la pena recordar que un 

exceso de demanda interna con respecto a la oferta interna no se puede 

satisfacer indefinidamente mediante un déficit de la balanza global de pagos, y 

que tarde o temprano se acabarán los recursos de divisas y habría que adoptar 

restricciones a la importación, o proceder a la devaluación. Al llegar ese 

momento, tendrá que haber alza de precios.  

 

3.2 Control de inflación de demanda 

La inflación de demanda se puede controlar por lo general aplicando las 

debidas políticas monetarias y fiscales encaminadas a eliminar el exceso de 

gasto. Si la demanda de dinero no reacciona ante la modificación del tipo de 

interés (conceptos clásicos y neoclásico) la política monetaria es la única que 

puede afectar al nivel de gastos reales deseados. La política fiscal es eficaz sólo 

en cuanto afecte al nivel de la oferta monetaria; en caso contrario, tanto sólo 

transfiere gastos del sector privado al público o viceversa. Si la demanda de 

dinero reacciona ante la variación del tipo de interés (criterio keynesiano), tanto 

la política monetaria como la fiscal pueden ser eficaces para limitar el nivel de 

gastos reales deseados.  
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3.2.1 Inflación por costos 

La clase de inflación de oferta de la que se habla más corrientemente es 

la llamada inflación de costos y normalmente se le describe en términos de 

presión sobre los tipos saláriales, sin que intervengan las condiciones de la 

oferta y la demanda de trabajo. Esta teoría de la inflación lleva implícita la 

hipótesis de que el sistema económico es perfectamente competitivo en todos 

los aspectos excepto en el mercado de trabajo. Este supuesto de competencia 

significa que cada unidad productiva maximiza continuamente sus beneficios a 

corto  plazo; de aquí se sigue que, dadas las técnicas de producción así como la 

estructura y gustos de la comunidad, el precio de un bien o servicio guarda una 

relación fija con los precios de todos los otros bienes y servicios. Es decir, los 

precios relativos en todos los bienes y servicios vienen determinados por las 

técnicas de producción y por la estructura de los gustos de una comunidad, y 

permanecen constantes en cuanto las técnicas y los gustos permanezcan 

invariables. 

 

Sí tenemos un sistema cerrado en equilibrio, el cual se halla en nivel alto 

de pleno empleo, y que por una u otra razón el trabajo solicita y consigue un 

aumento en los tipos saláriales. Según el supuesto de que el sistema es 

competitivo, las unidades productoras, individualmente, no pueden trasladar a 

los consumidores el aumento de costos, porque los precios de los factores de 

producción, así como los precios de los productos, de cada unidad productora 
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son dados. Tampoco pueden absorber la pérdida que se deriva del aumento de 

salarios. La única medida que puede tomar individualmente es la de reducir el 

empleo de mano de obra porque, según los supuestos normales, una reducción 

del empleo aumentará la productividad marginal del trabajo. Cuando la 

disminución del empleo sea suficientemente grande como para producir un 

porcentaje de aumento en la productividad del trabajo igual al porcentaje de 

aumento en los tipos saláriales (restándoles la subida que pueda haber habido 

en los precios de mercado), las unidades productoras se encontrarán de nuevo 

en una posición de máximo beneficio. Pero el volumen de producción y de 

ingreso real será inferior para cada una de dichas unidades y, por lo tanto, para 

la comunidad. Suponiendo que la propensión marginal al consumo en términos 

reales sea menor que uno, se reducirán los gastos totales, aunque menos que el 

ingreso real, y tendrán que subir los precios. 

 

Esa descripción ilustra el mecanismo básico de un aumento de precios 

debido al empuje de los costos o empuje de los salarios. Es una descripción 

estática, en el sentido de que da por supuesto una técnica de producción dada. 

Si la productividad del trabajo aumenta a lo largo del tiempo a causa de 

innovaciones y mejoras en las técnicas productivas, un aumento en los tipos 

saláriales equivalente a un aumento en la productividad no afectará, según 

nuestra hipótesis, al nivel de precios. Por lo tanto, en condiciones de 

productividad creciente del trabajo, se originará una inflación debido al empuje 
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de salarios, solamente cuando el aumento en el tipo salarial exceda al aumento 

en la productividad del trabajo. Es también una descripción estrictamente 

macroeconómica, en el sentido de que hemos supuesto que el trabajo sea 

homogéneo, es decir, la productividad de una unidad cualquiera de trabajo es 

igual a la productividad de cualquier otra unidad; Por consiguiente, hemos 

mencionado un solo tipo salarial para cualquier unidad de trabajo. En realidad, 

hay varias cualidades de trabajo y, por lo tanto, diferentes tipos saláriales. En la 

descripción anterior hemos dejado de lado la función del dinero, de la tasa de 

interés y de muchos otros factores; pero no parece que ellos afecten la 

conclusión básica, es decir, la de que el sistema es competitivo en todos los 

aspectos excepto en el mercado de trabajo. Un aumento autónomo en el tipo 

salarial producirá,  un aumento en el nivel de precios y una reducción en el 

ingreso real y en el empleo.     

 

Los aumentos autónomos en los tipos saláriales son los que se producen 

independientemente de las condiciones de la demanda y la oferta de trabajo. 

Esos aumentos se pueden producir mediante varios mecanismos, dentro de los 

cuales, los más importantes, en una sociedad moderna son: 

• La contracción colectiva, las huelgas o las amenazas de huelga 

por parte de la organización laboral; 

• Ajustes por costo de vida; 
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• Ajustes por productividad (primas o incentivos a la 

productividad, directivas saláriales, políticas de ingresos); 

• Aumento, por razones sociales, del tipo salarial mínimo; 

• Presiones para preservar la paridad con salarios que hayan 

aumentado en otras partes, ya sea porque la organización laboral 

haya logrado obtenerlos o porque haya aumentado la 

productividad. 

 

Lo que hay que averiguar es por qué pretende la mano de obra  que se 

aumenten los tipos saláriales cuando el resultado va a ser menores ingresos 

reales, menor empleo, y precios más elevados.  

La  primera consideración que hay que hacer es que un aumento general 

en el tipo salarial no pone necesariamente a la mano de obra en una posición 

peor, ya que la pérdida de ingreso real que se deriva de un aumento en el tipo 

salarial puede ser que afecte solamente a otros grupos  fuera del mundo laboral. 

Otro aspecto es que en las sociedades modernas, el proceso que conduce 

a un aumento general del tipo salarial  puede iniciarse aún cuando nadie lo 

quiera en realidad. Si el número de obreros que solicitan y obtienen un aumento 

en los tipos saláriales es una fracción relativamente pequeña del total de la 

mano de obra, pueden llegar a obtener los beneficios del aumento en los tipos 

saláriales sin afectar mucho al nivel de precios.  
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No obstante, si esta acción estimula a otros sindicatos a pedir beneficios 

semejantes, el aumento en los tipos saláriales puede generalizarse y quizás 

empiecen a dejarse sentir en forma notable los efectos perjudiciales en toda la 

economía. 

 

4 Inflación por beneficios 

La inflación también  puede producirse si los precios de ventas reflejan 

la subida de los costos del trabajo y de los materiales utilizados en la 

producción mas un margen o costo adicional por unidad de producto.  Si este 

margen es amplio, y los precios de venta se ajustan al alza frecuentemente, la 

inflación resultante no puede atribuirse al empuje de los salarios.  Admite que 

muchos precios se establecen en condiciones de mercado imperfecto, la 

responsabilidad por inflación de costo puede imputarse tanto a los empresarios 

como el trabajo. 

La inflación  denota una cierta clase de desequilibrio del sistema 

económico, es decir, una forma de actividad económica demasiado intensa, un 

caso de aparición de tensiones en la economía, etc.  Si queremos definir 

adecuadamente esta clase de desequilibrio, es preciso conocer las condiciones 

del equilibrio del sistema.      

 

La inflación por el empuje de la oferta puede también originarla el 

empuje de los beneficios. El mecanismo de los aumentos de precio producidos 
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por el empuje de los beneficios es semejante al del empuje de los salarios. La 

diferencia principal es que en este caso los precios de los productos de las 

empresas son “administrados”, mientras que los tipos saláriales vienen 

determinados por la oferta y la demanda de trabajo. Existen varios teóricos que 

opinan que las elevaciones de beneficios probablemente estimularán menos 

presiones inflacionarias que las elevaciones de salarios, por varios motivos, 

siendo los más importantes los siguientes: 

 

→ Los beneficios normalmente constituyen una parte menor del precio de 

venta de cualquier producto que los salarios; y, por tanto, los efectos 

positivos de los aumentos de salario sobre el gasto, probablemente serán 

mayores que los que resulten de los aumentos en los beneficios. 

→ La cuantía de los beneficios de una empresa depende del volumen de 

ventas y la diferencia entre el precio de venta de su producto o 

productos y los costos medio o unitario. El volumen de ventas para cada 

empresa en un mercado de competencia imperfecta depende, en parte, 

del precio que cobre por su producto o productos. Una subida en el 

precio de venta puede hacer que el volumen de ventas disminuya la 

cuantía tal, que se reduzca el beneficio total. 

 



 

 21

 

Lo más probable es que las empresas realicen esfuerzos por aumentar sus 

beneficios, no elevando los precios, sino mediante la estrategia de aumentos en 

la productividad y/o el volumen de ventas. 

 

5. Inflación por sobreprecios 

La inflación por sobreprecio no se puede clasificar realmente ni como 

inflación de demanda ni como inflación de oferta. Puede ser cualquiera de las 

dos o las dos. Esta teoría se deriva de la observación de que las unidades 

económicas, unidades familiares y empresas no son tan competitivas como 

pretende una importante rama de la teoría económica. Las unidades productoras 

no maximizan los beneficios igualando los costos marginales con los precios (el 

promedio de entradas) de los productos, tal como la competencia  perfecta nos 

dice que ocurre; ni tampoco maximizan los beneficios igualando los costos 

marginales con las entradas marginales, como el monopolio perfecto nos dice 

que ocurre. 

 

De acuerdo a la opinión de los dirigentes de empresas, los precios se 

fijan, muy a menudo,  base del costo de los materiales y el trabajo directamente 

empleados en la producción de una cierta mercadería, más una estimación por 

costos generales y un margen de beneficios. Los costos generales y el margen 

de beneficios de cada unidad de producto se llaman sobreprecios. 
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El uso del sistema de sobreprecio conduce a resultados que son 

diferentes de los que obtendría uno mediante la aplicación de los principios y 

conclusiones marginalistas. Por ejemplo; si se incrementa el precio de un  factor 

de la producción mientras que los demás factores permanecen constantes. La 

teoría marginalista, como ya se ha explicado, indicaría que: 

→ Se  reducirá el uso del factor de la producción cuyo precio ha 

aumentado; 

→ El nivel de la producción en general será inferior;  

→ Subirá el nivel de precios porque la demanda no disminuirá tanto 

como el producto. 

Es decir, el aumento en el nivel de precios se produce indirectamente, 

mediante la reducción del nivel de producción. De acuerdo con el sistema del 

sobreprecio, el nivel de precios se elevará directamente; el precio ahora elevado 

de un factor de la producción se pasará a los usuarios del producto final, a 

menos que se cambie el sobreprecio. Según los aspectos mencionados 

anteriormente, el sistema de sobreprecio puede dar lugar, o bien a un nivel de 

precios estable o en alza o baja. 

 

Algunos teóricos reconocen que los dirigentes empresariales no 

determinan los sobreprecios al azar; la hipótesis de que los precios se fijan 

mediante el sistema de sobreprecio es una explicación más realista del proceso 

inflacionario, que el supuesto de que los precios se ajustan inmediatamente al 
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nivel que “soporta el mercado”. Esto se debe a la insensitividad a corto plazo de 

los precios y salarios ante cambios en las condiciones de demanda. Así es que si 

todos los precios y salarios se determinan mediante cierta forma de 

sobreprecios, solamente se puede iniciar un proceso inflacionario mediante 

aumentos autónomos en ese mismo sobreprecio, no se le puede iniciar mediante 

un exceso de demanda, ni parar mediante una deficiencia de demanda. A largo 

plazo es algo diferente porque el exceso de demanda terminará por inducir un 

aumento en los sobreprecios. 

 

En la medida en que la inflación de sobreprecio este estimulada por un 

exceso de demanda, se le podría controlar mediante el uso de las políticas fiscal 

y monetaria; pero como esta clase de inflación incluye elementos del empuje de 

la oferta, originados en los sobreprecios de las unidades laborales y/o 

productoras, representa la misma dificultad mencionada con respecto al empuje 

de los costos. 

 

6. Consecuencias de la inflación 

Para examinar y evaluar las consecuencias de la inflación es de 

fundamental importancia considerar la intensidad del proceso. Las inflaciones 

moderadas, las reprimidas y las controladas por lo general no conducen a 

consecuencias tan nocivas como las derivadas de las inflaciones galopantes. 
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Evidentemente, la estabilidad de los precios traduce una situación ideal; 

el sistema económico enfrenta un conjunto de problemas que se agravan a 

medida que el nivel general de los precios se aleja de la estabilidad deseable. 

Sin embargo, en las economías en desarrollo, las inflaciones moderadas han 

sido consideradas como estimulantes, siempre que no sobrepasen los límites 

críticos, a partir de los cuales ejercerán efectos destructivos sobre la economía 

interna del país. 

 

Las inflaciones intensas, agudas y galopantes, situadas sobre los límites 

críticos de tolerancia, son indeseables por las consecuencias que acarrean a los 

sistemas económicos.  

 

La inflación provoca graves distorsiones en el funcionamiento del sistema 

económico debido a su imprevisibilidad.  Si se pudiera predecir con absoluta 

exactitud la fecha y la cuantía de la subida de precios de cada uno de los 

productos, los únicos perjuicios provendrían del trabajo de corregir las etiquetas 

o los menús. 

Los problemas provocados por la inflación se derivan precisamente de su 

imprevisibilidad ya que ni todos los productos ni todos los factores subirán sus 

precios al mismo tiempo ni en la misma proporción.  Y cuanto mayor sea la 

tasa de inflación, más amplio será el margen de error en las expectativas de los 

agentes económicos y por tanto mayor la sensación de inseguridad. 
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Los precios son una vía por la que se transmite la información necesaria 

para que los consumidores decidan correctamente que deben adquirir y para que 

las empresas calculen que y cuanto deben producir.  Si los precios están 

cambiando continuamente, dejan de cumplir su función informativa;  los 

consumidores serán incapaces de saber si un supermercado tiene los precios 

más bajos que otro;  los supermercados perderán él estimulo para  mantener los 

precios bajos y serán incapaces de predecir los efectos sobre la demanda de una 

subida de los precios de mayor o menor cuantía. 

 

Los efectos de la inflación sobre la distribución de las rentas consisten 

esencialmente en el  desplazamiento de las riquezas de los acreedores hacia los 

deudores.  El individuo que haya prestado dinero observará cuando lo recupere 

que lo que percibe tiene menos valor que lo que presto.  Los ahorradores son 

castigados con la perdida de valor de sus fondos, los que han gastado por 

encima de sus ingresos, en cambio, reciben un premio a la imprevisión y el 

derroche.   En general, todos los preceptores de rentas fijas (jubilados, 

pensionistas, rentistas propietarios de rentas fijas, propietarios de viviendas en 

alquiler con contratos no indiciados), verán reducir la capacidad adquisitiva de 

sus ingresos.  Los que deben abonar  estas rentas (el estado, las empresas 

emisoras, los inquilinos) percibirán un inmerecido beneficio. 
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El estado verá también aumentar sus ingresos fiscales: cuando los 

impuestos son proporcionales y progresivos, las tasas impositivas estarán 

gravando rentas de menor cuantía en términos reales; además, él numero de 

familias preceptoras de rentas exentas sé vera reducida.  Por otra parte la 

inflación actúa como un impuesto encubierto:  si por ejemplo, el Banco Central 

pone en circulación billetes que pasado un año, ven reducido su valor en un 

25%, los que hayan estado en posesión de estos billetes durante un año habrán  

sufrido una recaudación forzada de la cuarta parte de sus fondos en efectivo, 

otros beneficiados por este impuesto, además del banco emisor son todos los 

bancos que participan en el proceso de creación de dinero. 

 

El aumento del riesgo provocara un aumento en el costo del dinero.  Los 

tipos de intereses a que se prestara el dinero deberán incrementar la retribución 

habitual por dos conceptos:  La necesidad de cubrir la depreciación del 

principal y el riesgo por no poder prever con exactitud esa depreciación. 

La inversión se verá desalentada por muchas razones.  Además del 

aumento en los tipos de interés, el empresario encontrara dificultades 

adicionales para prever los beneficios de su actividad debido a la inseguridad en 

los precios futuros de los factores, los productos intermedios  y los productos 

finales.  Solo se iniciaran las empresas más prometedoras.  En épocas de fuerte 

inflación, las inversiones más seguras y rentables suelen ser las de carácter 

especulativo. 
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Entre las principales, generalmente destacan las siguientes: 

→ Sobre el Poder Adquisitivo. El desencadenamiento de un proceso 

inflacionario reduce el poder adquisitivo de la moneda, sea cual fuere su 

intensidad. Los procesos más intensos ejercen, desde un  punto de vista, 

efectos más acentuados que los procesos moderados. La reducción del 

poder adquisitivo de la moneda alcanza sobre todo a los que viven de 

ingresos temporalmente fijos, como los asalariados y los beneficiarios de 

los sistemas de seguridad social, que encuentran dificultades para reajustar 

su poder de compra a la progresiva expansión del costo de la vida. También 

sufren las mismas consecuencias las instituciones, cuyos rendimientos 

provienen de intereses prefijados, recibidos a través de títulos de crédito 

emitidos por el gobierno o por empresas del sector financiero. 

 

→ Sobre el Mercado de Crédito. Un proceso inflacionario intenso puede 

provocar distorsiones en el mercado de crédito, sobre todo cuando el alza de 

los precios, debido a su rapidez y aceleración, no era esperada por los 

prestamistas y los prestatarios. En este caso, los acreedores se perjudican 

notablemente y los deudores se benefician. Cuando las tasas de interés son 

negativas, aumentan las presiones sobre las fuentes de crédito. Pero éstas,  

en contrapartida, no dispondrán de recursos suficientes para satisfacer la 

demanda. En el sistema bancario, por ejemplo, como señala Simonsen, 16 
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“la oferta de fondos privados para créditos se reduce a los depósitos a la 

vista, los cuales, naturalmente, continúan existiendo a pesar de la inflación; 

como la buena técnica solo permite la aplicación de esos fondos en créditos 

a corto plazo, el mercado de crédito privado de mediano y de largo plazo 

virtualmente desaparece por falta de suministros. Solo el gobierno puede 

seguir ofreciendo esos créditos a plazos más largos. Debido a esto, pasa a 

disponer de un ingenioso instrumento de redistribución de propiedad en 

favor de ciertos grupos privilegiados, pues los créditos de largo plazo, con 

intereses inferiores a los de la inflación, son subsidios sin responsabilidad 

jurídica”. 

 

→ Sobre las Inversiones Productivas. Una de las consecuencias más nocivas 

de la inflación es el desvío gradual de recursos que podrían aplicarse en 

actividades productivas, pero que determinan canalizándose hacia fines 

puramente especulativos. La inflación intensa y acelerada destruye la 

previsibilidad financiera de las empresas, genera ingresos ilusorios y 

desalienta al sector privado en industrias de base, debido a los largos plazos 

de maduración de ese tipo de empresas. Esos desvíos reducen la posible 

expansión del empleo e inducen a inversiones que permitan ganancias en el 

corto plazo o que protejan el patrimonio personal, del que son típicos 

ejemplos las transacciones inmobiliarias. 
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→ Sobre la Balanza Internacional de Pagos. El sector externo también es 

alcanzado por los procesos inflacionarios acelerados e intensos. La 

expansión interna de los precios, a tasas más aceleradas que las de otros 

países con los cuales se mantienen relaciones comerciales, en el caso de que 

no se devalúe rápidamente la tasa de cambio, podrá fomentar las 

importaciones y desestimular las actividades de exportación. El 

desequilibrio resultante de la balanza comercial podrá desnivelar la balanza 

internacional de pagos, así como los niveles globales de empleo. 

Evidentemente, ese efecto pernicioso puede evitarse mediante 

devaluaciones realistas de tasa de cambio, aunque estas pueden provocar 

nuevos movimientos inflacionarios, a medida que conducen al aumento de 

los precios de los productos de importación que tengan alta 

representatividad en la composición de los costos de la producción interna. 

→ Sobre el papel orientador del mercado. En las economías basadas en la 

libre iniciativa empresarial, los movimientos de los precios y el libre juego 

de las fuerzas de mercado tienen la función de orientar las actividades 

productivas. Con los precios estables, el aumento del valor de determinado 

producto es una señal que los niveles de su oferta está siendo insuficientes 

para atender las presiones de la demanda de ese artículo; y viceversa, la 

reducción del precio, es señal de que existen niveles excesivos de oferta. 

Como los empresarios tratan de mejorar el resultado de sus actividades 

productivas, serán estimulados a canalizar recursos para la elaboración de 
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los bienes señalados como escasos y no para los disponibles en cantidades 

superiores a las exigidas pro el mercado. Sin embargo, ese papel de 

orientador ejercido por el sistema de precios puede ser distorsionado 

notablemente por la inflación, desorientando el sistema empresarial y 

conduciendo a un sistema menos eficaz de aplicación de los recursos 

existentes. 

 

El efecto de esas consecuencias ha caracterizado a la inflación como uno 

de los más graves problemas económicos de los países. Al debilitarse 

temporalmente el poder adquisitivo de los rendimientos fijos, al causar 

distorsiones en el mercado de crédito, al desestimular las inversiones 

productivas (y, por tanto, al propio crecimiento económico), al ocasionar 

desequilibrios en las balanzas internacionales de pagos y, finalmente, al 

provocar la inoperancia del papel orientador. 

 

 

7. El Índice de Precios al Consumidor 

7.1 Medición de la inflación 

 La medida más común es por medio del uso de un Índice de Precios al 

Consumidor (IPC). En El Salvador, la Dirección General de Estadística y 

Censos, dependencia del Ministerio de Economía, es la encargada de calcular el 

Índice de Precios al Consumidor. El IPC se construye sobre la base de los 
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precios de una canasta de bienes y servicios consumidos normalmente por una 

familia. Esta canasta refleja el gasto promedio que una familia típica hace en la 

compra de alimentos, en el pago de la vivienda, en la adquisición de vestuario, 

en transporte, salud, educación, gastos para el aseo personal, gastos en  

recreaciones y otros más. 

 

 Para su cálculo se recopilan y procesan mensualmente los precios de 

241 productos y servicios en 1,100 establecimientos distribuidos en los 

departamentos de San Salvador, Santa Ana, San Miguel y Sonsonate, con lo 

que se tiene una buena muestra del comportamiento de los precios en el  País. 

 

 Dado que se trata de medir el consumo de una familia promedio, se le da 

mayor importancia a los productos del grupo de Alimentos, que representa el 

41.44% del total de todos los productos de la canasta; por lo que es el que más 

influye en la tasa de inflación, la Vivienda el 22.95%, Vestuario el 7.04% y el 

resto aglutinado en Misceláneos el 28.57%3. 

 La inflación percibida por los individuos puede diferir de la inflación 

reflejada por el IPC por las diferencias naturales que existen entre la canasta de 

consumo individual y la canasta de consumo del IPC. Por ejemplo, un aumento 

en el precio de la carne afecta de mayor manera la inflación percibida por una 

                                                 
3 Dirección General de Estadísticas y Censos.  Metodología de actualización de Índice de 
precios al  Consumidor. Base Diciembre de 1992 Canasta de mercado con sus correspondientes 
gastos en colones y en porcentajes a Diciembre de 1992 – El Salvador.)  
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persona que solo come carne que  un vegetariano, sin embargo, la inflación 

medida por el IPC reflejaría una inflación intermedia entre ambos casos 

extremos. 

 

7.2 Características del IPC 

Nos indica la tendencia creciente y decreciente en los precios de los distintos 

productos.  Las variaciones del índice de precios nos indicarían los cambios en 

el costo de la canasta, cuya estructura corresponde a los patrones de consumo, 

lo cual no reflejaría la elevación en el costo de la vida del consumidor, si dichos 

patrones cambian con el tiempo. 

7.2.1 El IPC se utiliza para: 

∗ Para determinar salarios 

∗ Para estudio de mercado 

∗ Diferentes clases de proyecciones de tipo económico.  

7.3 Importancia del IPC 

 
Es importante ya que por medio de este se pueden formular soluciones 

económicas y políticas para el funcionamiento de la economía nacional, 

determina las condiciones económicas de un país. 

7.3.1 Ventajas del IPC 

• Sirve para hacer ajustes saláriales 

• Sirve como un indicador 
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• Tiene un período base, un período dado, su interpretación se 

hace en forma porcentual. 

La cobertura geográfica de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos 

de Hogares Urbanos (ENIGH), efectuada por el Departamento de 

Investigaciones Muéstrales del Ministerio de Planificación y Coordinación del 

Desarrollo Económico y Social, en el período comprendido entre abril de 1990 

y marzo de 1991, correspondió a los hogares del área metropolitana de San 

Salvador y el área urbana de 222 de los 262 municipios del país, incluyendo 

además cinco cantones con características urbanas. Esta encuesta fue la que 

aportó los insumos de información necesarios para la elaboración de la canasta 

de mercado del nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC). 

 

En aquel entonces no se consideró necesario el cálculo de índices por 

ciudades o zonas geográficas debido a que las distancias en nuestro territorio 

son tan cortas que existe un flujo muy grande de población entre las zonas 

comerciales del país y no se dan situaciones climáticas extremas de 

diferenciación en los hábitos de consumo de la familia salvadoreña. 

 

8 Composición de la canasta de mercado 

La Encuesta de Hogares proporcionó en esa primera investigación un listado de 

897 artículos y servicios clasificados en 4 grupos: 
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Cuadro No. 2 Grupos y sub.-grupos del IPC 

ALIMENTOS Y BEBIDAS Y TABACO 78 

� Cereales y derivados 7 

� Carnes: vacuna, porcina y aves 12 

� Pescado y mariscos 3 

� Aceites y grasas 4 

� Huevos 1 

� Productos lácteos 6 

� Frutas frescas y envasadas 9 

� Vegetales y legumbres 12 

� Azúcar y dulces 5 

� Condimentos 5 

� Alimentos preparados 6 

� Bebidas 7 

� Tabaco 1 

   

VIVIENDA 35 

� Alquiler y gastos en vivienda 2 

� Electricidad y combustible 7 

� Servicios 3 

� Equipamiento y utensilios para el hogar 10 
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� Equipo del hogar 6 

� Artículos textiles 3 

� Materiales de limpieza 4 

   

VESTUARIO Y SERVICIOS RELACIONADOS 53 

� Prendas para hombres mayores de 15 años 8 

� Prendas para niños de 3 a 15 años 5 

� Accesorios para hombres y niños mayores de 3 años 3 

� Prendas para mujeres mayores de 15 años 11 

� Prendas para niñas de 3 a 15 años 6 

� Accesorios para mujeres y niñas de 3 años y más 2 

� Telas para confeccionar ropa parea ambos sexos 3 

� Vestidos y accesorios para niños menores de 3 años 3 

� Calzado 8 

� Hechura de ropa y mantenimiento de calzado 4 

   

MISCELÁNEOS 75 

� Gastos de salud 17 

� Educación y lectura 11 

� Transporte privado 12 

� Transporte público y comunicaciones 5 
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� Recreaciones 11 

� Aseo personal 16 

� Ceremonias y gastos legales 3 

   

TOTAL DE PRODUCTOS 2414 

 

9 Recolección de precios 

Las ciudades fueron seleccionadas en base a su población urbana, al 

movimiento comercial que tienen y a su ubicación en el territorio nacional, que 

las convierte en centro de comercio para la zona, de esta manera se incluyeron 

las ciudades de Santa Ana, Sonsonate, San Miguel y su área metropolitana que 

comprendió los municipios de San Salvador, Mejicanos, Soyapango, Ciudad 

Delgado, Cuscatancingo, Ayutuxtepeque, San Marcos, Ilopango, Nueva San 

Salvador y Antiguo Cuscatlán. 

El número de precios por municipio se determinó tomando en cuenta la 

densidad poblacional de la zona y su movimiento comercial. 

10 Cálculo del Índice de Precios al Consumidor 

Hay dos tipos de bases, a considerar en todo IPC, una base real y una 

base nominal. En este IPC la base real es el período en que se efectuó la 

ENIGH (Abril –1990) y la nominal (de referencia) es diciembre de 1992. 

 
                                                 
4 Dirección General de Estadísticas y Censos.  Metodología de Actualización del Índice de 
Precios al Consumidor. Base Diciembre de 1992  
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La ENIGH proporcionó la estructura del gasto de los hogares. Esta 

sirvió como gasto base para ir calculando un índice que correspondiera a los 

rubros en la nueva canasta. Este índice, denominado Índice Histórico para 

actualización, se ha estimado desde diciembre de 1990, que es  el mes  

intermedio dentro del período de la encuesta y ha servido para actualizar las 

ponderaciones de esos rubros en la nueva canasta, hasta diciembre 1992, que es 

el mes de la base nominal propuesta. 

 

El IPC se estima mediante el índice de precios de Laspeyre, cuya 

fórmula tradicional se expresa de la siguiente manera: 

Donde: 

In,o = Índice del período “n” referido al período 

base. 

Pn,i = Precio del rubro “i” en el período “n” 

qo,i = Cantidad del urbro “i” en el período base. 

Po,i = Precio del rubro “i” en el período base. 

Esta se entiende como una estimación de los cambios en el costo de su 

“canasta de mercado”. El numerador representa el costo de la canasta en su 

ΣPn,i qo,i

Σpo,i qo,i
x 100I n,o  =
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período “n” y el denominador su costo en el período base, es decir que el índice 

es una comparación entre estos dos costos. 

 

Marco histórico 

Comportamiento histórico del sector eléctrico 

 

En sus inicios, en el año de 1890, el sector eléctrico en El Salvador se 

desarrolló sin regulaciones especiales, con la prestación del servicio eléctrico 

por una empresa canadiense en San Salvador. 

 

CAESS, seguido de otras pequeñas empresas de generación y 

distribución, todas de carácter privado. En el año de 1935 la Asamblea 

Legislativa otorgó la concesión de 50 años a estas empresas y promulgó la ley 

de servicios eléctricos, la cual declaró de utilidad pública todas las obras de 

generación, transmisión y distribución de energía eléctrica. 

 

La política estatal en función del desarrollo del sector eléctrico se 

inauguró con la creación de CEL en 1945 con el propósito de estudiar la 

factibilidad de aprovechar el recurso hidroeléctrico del Río Lempa, a fin de 

llevar a cabo una electrificación nacional que fomentara el desarrollo industrial 

y de progreso económico del país, en este mismo año, “mediante el decreto 

legislativo No. 285, el servicio de energía eléctrica fue declarado de utilidad 
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pública y en noviembre de 1946 ya se contaba con el informe sobre programas 

de trabajo y organización de la comisión”5. 

 

Después de la creación de CEL; el Estado fue controlando cada vez más 

el sector eléctrico y fue así como en 1948 le otorgó la responsabilidad de 

desarrollar la generación y establecer una red de transmisión. Durante todo este 

período hasta los años 60`s el sector fue fortaleciéndose, ampliándose mediante 

la construcción de otras centrales de generación y proyectos rurales, producto 

de políticas gubernamentales. 

 

La Comisión puso en ejecución 1954 la Central Hidroeléctrica “5 de 

noviembre”, con una capacidad de generación de 30 MW.6 

 

La necesidad de mantener una oferta de energía acorde al crecimiento 

económico, sobre todo el sector industrial, hace que la capacidad de generación 

crezca de una tasa promedio anual del 9.6% en el período 1954 – 1964, pasando 

de 30 MW a 75 MW, con la construcción de la central el “Guajoyo”. En el 

período de 1964 a 1969, la tasa promedio anual fue de 17.3%, es decir que pasó 

de 75 MW a 166 MW, incorporándose aquí las primeras unidades térmicas (a 

base de petróleo), en Acajutla. 

                                                 
5 Aguilera Martínez, Lourdes. “El Desarrollo de la energía eléctrica en El Salvador”. 1985. Pág. 
No. 25. 
6 MW = Megavatios y constituye la unidad de medida de potencia en ingeniería eléctrica. 
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En el mismo período, la tasa de crecimiento promedio fue de 6.2% al 

pasar de 166.0 MW a 226.2 MW por la adición de una nueva planta en 

Soyapango. 

 

Finalmente, en el período 1970 a 1980 se construyó la Central 

Hidroeléctrica del “Cerrón Grande”; además la planta Geotérmica de 

Ahuachapán y la Central Hidroeléctrica “15 de Septiembre”. 

 

El resumen de esta información se presenta en el siguiente cuadro: 

Cuadro No. 3 Evolución del sistema de generación  

de energía eléctrica a través de CEL 

 

Período Central 

Generadora 

construida 

Tasa promedio 

de crecimiento 

anual (%) 

Capacidad 

instalada (MW) 

1954 – 1964 • “5 de 

Noviembre”, 

unidades 1, 2, 

3 y 4. 

• Guajoyo. 

9.60 30.0 – 75.0 
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1964 – 1969 • “5 de 

Noviembre”, 

unidad 5, 

central de gas 

en Acajutla. 

• Central de gas 

en 

Soyapango, 

unidades 1, 2 

y 3. 

 

17.30 

 

 

 

 

6.20 

 

75.0 – 166.0 

 

 

 

 

166.0 – 226.2 

1970 – 1976 • “Cerrón 

Grande”, 

unidades 1 y 

2. 

• Geotérmica 

de 

Ahuachapán, 

unidades 1 y 

2. 

 

 

 

 

 

16.90 

 

 

 

 

226.2 – 420.2 



 

 42

 

1978 – 1983 “15 de septiembre”. 8.56 420.2 – 600.27 

 

Fue a partir de 1980 que CEL pasó a ser la institución clave del sector eléctrico, 

con el objeto de desarrollar, conservar, administrar y utilizar los recursos 

eléctricos, adquiriendo entonces funciones panificadoras, normativas y 

empresariales del sector. 

 

Durante toda la década de los años 80, no se hicieron aportes 

importantes al sistema de generación a causa de la falta de garantías 

económicas derivados del conflicto armado y las unidades generadoras 

operaron a un ritmo constante, produciéndose una degradación por el uso 

intensivo y la falta de mantenimiento. Durante ese mismo período, como se 

había establecido, caducaron las concesiones a las compañías distribuidoras 

CAESS, CLESA, EEO, DEL SUR. 

 

Años antes, al igual que en la generación las compañías habían dejado 

de invertir en el mantenimiento y ampliación del sistema, debido 

fundamentalmente a la falta de incentivos y el peso que fue tendiendo al Estado 

como empresario a través de CEL, por lo que pasaron a ser administrados por 

ésta. Debido a razones técnicas, administrativas y financieras, esta institución 

acordó adquirir la propiedad de las compañías distribuidoras; mediante la 

                                                 
7 Centeno y Campos. “Breve descripción del Sistema de CEL”. 1990 



 

 43

 

compra directa de sus acciones, estableciendo la permanencia de tales 

sociedades, así como la continuidad de sus operaciones, sin que se hayan 

otorgado nuevas concesiones, dejando a las compañías distribuidoras sin reunir 

los requisitos legales exigidos para su operación. 

 

Los directivos de CEL sostuvieron que la situación financiera del sector, 

debido a los inconvenientes mencionados, se ha visto afectada dejándolo en 

desventaja para desarrollarse. Esto contribuyó a promover reformas que 

comenzaron a generarse en la estructura gubernamental con el gobierno vigente 

en el año 1989. 

 

Para 1986 con la finalización del período de concesión se permitió la 

primera administración privada de las cuatro compañías distribuidoras. Ya para 

1992 mediante supervisión de CEL se inició la consultoría para la privatización 

de esta fase del sector eléctrico, logrando para 1993 los resultados propuestos, 

para llevar a cabo el proceso de reprivatización. 

 

En 1994 se emitió la ley transitoria para la gestión del servicio público 

de las compañías distribuidoras de energía eléctrica, la cual establecía la 

reestructuración de las mismas y la creación de cuatro sociedades: CAESS, 

EEO, DEL SUR y CLESA. 
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Precios de la energía eléctrica 

Los precios actuales de la energía son calculados sobre la base de lo establecido 

en base al artículo 79 de la Ley General de Electricidad que literalmente dice: 

“Art. 79. Los precios incluidos en los pliegos tarifarios a que se refiere el 

artículo anterior deberán basarse en: 

 El precio promedio de la energía en el MRS en el nodo respectivo 

durante el año anterior al de la presentación del pliego;  

 Los cargos por el uso de la red de distribución, determinados de 

acuerdo con lo dispuesto en el artículo 67 de la presente Ley; y,  

 Los costos de atención al cliente”. 

 

Asimismo el Ministerio de Economía a través del Decreto No. 52 estableció 

inicialmente que los ajustes a los pliegos al precio de la energía deberán 

ajustarse por medio de la fórmula correspondiente, siempre y cuando la 

disminución o el aumento del valor ajustado con respecto al valor vigente 

exceda el diez por ciento (10%) de este último,8 y posteriormente fue 

modificado estableciendo que los ajustes serían mensuales y ya no se 

consideraría el porcentaje de variación. 

                                                 
8 Decreto No. 52 – Ministerio de Economía  - Diario Oficial Tomo 347. San Salvador, 21 de 
junio de 2000. 
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De esta forma se establecieron las tarifas a cobrar a los usuarios por los niveles 

y tipos de consumo)9. 

 

Marco Legal  

REGLAMENTO DE LA LEY DE CREACIÓN DE LA 

SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ELECTRICIDAD Y 

TELECOMUNICACIONES, CAPITULO I,  DE LA ORGANIZACIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN 

 

Art. 1.  El presente Reglamento tiene por objeto desarrollar los principios 

contenidos en la Ley de Creación de la Superintendencia General de 

Electricidad y Telecomunicaciones. 

 

En el presente Reglamento, la Superintendencia General de Electricidad y 

Telecomunicaciones podrá denominarse "la SIGET" o "la Superintendencia", y 

la Ley de Creación de la Superintendencia General de Electricidad y 

Telecomunicaciones, podrá denominarse "la  Ley". 

 

Art. 2. El máximo órgano de Gobierno de la SIGET será la Junta de Directores 

y contará al menos con las siguientes dependencias: 

 Gerencia de Electricidad;  
                                                 
9 Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones. Pliegos tarifarios vigentes a 
partir del 10 de septiembre de 2001. 
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 Gerencia de Telecomunicaciones;  

 Gerencia Administrativa Financiera; y,  

 Registro de Electricidad y Telecomunicaciones. 

 

Art. 3. La Junta de Directores estará presidida por el Superintendente General, 

en adelante "El Superintendente", debiendo reunirse en forma ordinaria al 

menos dos veces al mes, previa convocatoria del Superintendente o de quien 

haga sus veces. Se reunirá extraordinariamente cuando sea necesario, previa 

convocatoria en la que se indiquen los puntos a tratar. 

 

Art. 4. Las convocatorias se harán por escrito y en el caso de las sesiones 

ordinarias dicha convocatoria se hará con una anticipación no menor a dos días. 

 

Art. 5. La Junta de Directores conocerá de los asuntos que la Ley le haya 

reservado. Las demás atribuciones que la Ley le otorgue a la SIGET serán 

ejercidas por el Superintendente. 

Las actas de las Sesiones de la Junta de Directores se asentarán en el 

libro respectivo, y deberán ser firmadas por los Directores que hayan asistido a 

la Sesión de que se trate. 

 

Los Acuerdos o Resoluciones tomados por el Superintendente se 

asentarán en el libro respectivo, del que deberá existir al menos uno para lo 
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relacionado con Electricidad y otro para Telecomunicaciones. Dichos libros se 

podrán formar por acumulación. 

 

Art. 6. Las remuneraciones del, Personal se determinarán por medio de contrato 

que deberá suscribir el Superintendente o quien haga sus veces, en 

representación de la institución. El personal asignado a cada una de las 

Gerencias y al Registro de Electricidad y Telecomunicaciones estará bajo la 

dirección del titular de la oficina respectiva. 

 

(3) Decreto Ejecutivo N' 56 del 13 de mayo de 1998, Diario Oficial N' 88, 

Tomo 339 del 15 de mayo de 1998 

CAPITULO II, REGISTRO DE ELECTRICIDAD Y 

TELECOMUNICACIONES, SECCIÓN 1, DEL REGISTRO Y SUS 

EFECTOS 

 
Art. 9. Estarán obligados a inscribirse en el Registro: 

 Los titulares de concesiones para la explotación de recursos 

hidráulicos o geotérmicos para la generación de energía eléctrica;  

 Los titulares de concesiones, autorizaciones y licencias para la 

explotación del espectro radioeléctrico, y los revendedores de 

servicios de telecomunicaciones;  
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 Los generadores, transmisores, distribuidores y comercializadores de 

energía eléctrica, y los operadores de redes comerciales de 

telecomunicaciones;  

 Los operadores de estaciones terrenas;  

 Las instituciones gubernamentales autorizadas para la explotación 

del espectro de uso oficial;  

 Los radioaficionados, previo al inicio de sus actividades; y,  

 Los comercializadores del espectro radioeléctrico. 

 

SECCIÓN II, DE LA SECCIÓN DE ELECTRICIDAD. 

Art. 13. Para el Sector Electricidad, el Registro estará integrado por tres 

secciones: 

 de actos y contratos; 

 de personas; y, 

 de equipos e instalaciones. 

 

Art. 14. La sección de actos y contratos del Registro contendrá: 

Los Acuerdos de la SIGET por medio de los que otorguen o se cancelen 

Concesiones, o inscripciones de operadores del sector, así como también los 

Acuerdos por medio de los que se autorice a particulares para efectuar estudios 

para el desarrollo de proyectos de generación de energía eléctrica utilizando 
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recursos hidráulicos o geotérmicos, y los que emita sobre normas e 

interpretaciones técnicas;  

 

SECCIÓN IV, DE LA INSCRIPCIÓN Y LA CANCELACIÓN. 

Art. 28. Los actos por medio de los que la SIGET otorgue Concesiones para la 

explotación de recursos hidráulicos o geotérmicos para la generación de energía 

eléctrica, acepte la renuncia de un concesionario, o autorice la transferencia de 

una Concesión, deberán inscribirse en el Registro dentro de los tres días 

siguientes al de la fecha que produzca todos sus efectos. 

 

Los Acuerdos por medio de los que la SIGET revoque Concesiones para la 

explotación de recursos hidráulicos o geotérmicos para la generación de energía 

eléctrica, y las Resoluciones en que se otorguen o revoquen Concesiones para la 

explotación del espectro radioeléctrico, o se asignen elementos del. Plan de 

Numeración obtenidos mediante subasta pública, deberán inscribirse en el plazo 

de cinco días contados a partir de la fecha en que el Acuerdo o Resolución 

produzca todos sus efectos. 

 

Art. 29. Las personas que pretendan desarrollar actividades de generación, 

transmisión, distribución o comercialización de energía eléctrica deberán estar 

inscritos en el Registro antes de iniciar sus operaciones. La inscripción de los 

generadores, transmisores y distribuidores en el Registro se cancelará, si el 
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inscrito no inicia sus operaciones comerciales dentro de los seis meses 

siguientes a la fecha de inscripción. 

 

Art. 30. Las personas obligadas a inscribirse en el Registro de conformidad con 

la Ley de Telecomunicaciones y el presente Reglamento, deberán presentar los 

documentos para su inscripción cinco días después de: 

 La fecha en que cause todos sus efectos la resolución por medio de la 

que se te otorgue Concesión para la explotación del. Espectro 

radioeléctrico;  

 La fecha en que cause todos sus efectos la resolución por medio de la 

que se le otorgue Concesión o licencia para la prestación de servicios 

de difusión sonora y de televisión;  

 La fecha en que haya adquirido a cualquier título la autorización para 

comercializar porciones del espectro radioeléctrico;  

 La fecha en que haya adquirido a cualquier título la autorización para 

revender uno o más servicios finales;  

 La fecha en que pretenda ofrecer uno o más servicios de 

telecomunicaciones; y,  

 La fecha en que obtenga la categoría de radioaficionado, 

debidamente certificada por el representante de la Unión 

Internacional de Radioaficionados en el país o en su defecto, del. 

organismo internacional competente, reconocido por El Salvador. 
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SECCIÓN V, DEL REGISTRADOR. 

Art. 39. La SIGET extenderá constancia de todo escrito o documento que le sea 

presentado, la que deberá incluir lugar, día y hora de presentación. Dicha 

constancia se extenderá mediante formulario impreso que no generará ningún 

pago. También podrá extenderse la constancia en las copias de los documentos 

presentados. 

 

CAPITULO III, DISPOSICIONES GENERALES. 

Art. 40. La aprobación de tarifas para la prestación de servicios de telefonía y 

distribución de energía eléctrica, así como las de resolución de conflictos entre 

operadores las realizará la SIGET de conformidad con las disposiciones de la 

Ley General de Electricidad o la de Telecomunicaciones, de acuerdo a lo que 

corresponda. 

 

Art. 41. La SIGET deberá promover competencia cuando las erogaciones para 

la adquisición de bienes muebles fueren de más de CUATROCIENTOS MIL 

COLONES. 

Este límite será actualizado anualmente en la misma proporción que el índice de 

Precios al Consumidor publicado por el Ministerio de Economía. La base de 

actualización para el cálculo será el treinta y uno de diciembre de mil 

novecientos noventa y siete. 
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Art. 42. El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su 

publicación en el Diario Oficial. 

 

MARCO LEGAL DE LA POLÍTICA MONETARIA HASTA EL AÑO 2000. 

En la ley y organización del BCR, se establecía que el objetivo fundamental de 

la política monetaria era la estabilidad monetaria, la cual puede asociarse desde 

una perspectiva monetarista con la consecución de una inflación baja y estable. 

La estabilidad monetaria constituye la misión del Banco Central y consistía  en 

velar porque la moneda local el colon, mantuviera su poder adquisitivo a través 

del tiempo, siendo necesario  adecuar el crecimiento del dinero a las 

necesidades de la actividad económica para financiar las transacciones.  

Mantener dicha condición de estabilidad constituye el mayor  aporte del Banco 

Central al crecimiento económico. 

 

La estabilidad produce beneficios a la sociedad:  Mejora la distribución del 

ingreso y la asignación de recursos, fomenta el ahorro y genera un ambiente de 

certidumbre para la planeación de largo plazo. 

 

Para cumplir con dicho objetivo, a través de la política monetaria, el BCR se 

respaldo en el marco legal conformado por la Constitución de la Republica y la 

ley orgánica del BCR (LOBCR). 
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Para ejercitar sus atribuciones la ley del BCR, asigna funciones especificas 

como la de emitir moneda, prevenir o moderar tendencias inflacionarias, 

mantener la liquidez y estabilidad del Sistema Financiero, fomentar su 

desarrollo, regular la expansión del crédito, velar por el normal funcionamiento 

de los pagos internos y externos, adecuar los  medios de pago al desarrollo de 

las actividades productivas, administrar las reservas internacionales, dictar 

normas correspondientes en materia monetaria, crediticia, cambiaria y 

financiera, coordinar sus políticas con la política económica del gobierno. 

 

Dicha ley definía al Banco Central como una institución de carácter autónomo, 

asignándole además facultades administrativas, técnicas y financieras con el 

propósito de conducir la política monetaria con un criterio técnico libre de 

presiones institucionales o sectoriales que facilitaran la consecución del 

objetivo de mantener  la estabilidad monetaria.  Dentro de sus limitaciones, la 

Ley Orgánica prohibía al Banco Central: 

 Otorgar avales, fianzas, garantías de ninguna clase a bancos y 

financieras e instituciones oficiales de crédito (Art. 51). 

 Otorgar créditos a los bancos y financieras; así como a las instituciones 

oficiales de crédito para otros destinos que no sean créditos de liquidez 

automática (Art.51) 
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 Créditos de estabilización, créditos para cubrir deterioros estructurales 

de liquidez y solvencia y créditos a bancos, o financieras en liquidación 

(Art. 52)  

 

MANEJO DE LA POLÍTICA MONETARIA. 

El manejo de la política monetaria, siguió el enfoque de agregados 

monetarios para transmitir a los agentes económicos las señales sobre las 

intenciones de la política; de esa manera el Banco Central podía utilizar alguno 

de sus instrumentos monetarios con la finalidad de administrar la cantidad de 

dinero que circula en la economía. 

 

El cauce o vinculo entre el dinero y los precios se hacia mediante el uso 

de variables operacionales o intermedios.  La variable operacional se define 

como aquella que el Banco Central podía controlar directamente a través del 

manejo de sus instrumentos de política influyendo sobre la variable intermedia 

y a través de ella, en su objetivo final: los precios. 

 

Debido a que el mercado financiero de El Salvador no estaba 

completamente desarrollado, la aplicación de la política monetaria se realizaba 

a través del Sistema Bancario, que agrupa a los principales intermediarios entre 

las unidades demandantes y oferentes de recursos en la economía. En razón de 

ello, debido a la asociación entre la creación de su dinero primario del BCR y 
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su multiplicación a través del Sistema Bancario, se utilizó como variable 

operacional la Base Monetaria y como variable intermedia el Agregado 

Monetario M2.  Dicho agregado sin embargo, fue sustituido posteriormente por 

M3, para incorporar el efecto de la aparición de nuevos sustitutos del dinero, las 

innovaciones financieras y los efectos de la integración y desarrollo del 

mercado financiero 

EFECTIVIDAD DE LA POLÍTICA MONETARIA. 

Conviene señalar que el manejo de la política monetaria fue acortada 

por el uso del tipo de cambio como ancla nominal de los precios, esto significó 

que la política monetaria perdió efectividad debido a que la  demanda de dinero 

dependía de las decisiones que adoptaba el público, lo que resto eficiencia al 

uso de la base monetaria como variable operacional; En razón de lo anterior se 

usaron los Activos Internos Netos del BCR como variable operacional en  

sustitución de la base monetaria. 

 

MECANISMOS DE TRANSMISIÓN AGREGADOS MONETARIOS. 

El Banco Central utilizó el canal de los agregados monetarios para 

trasmitir los impulsos monetarios al resto de la economía, modificando la 

expansión de la base monetaria a través de sus instrumentos de política.  Así 

cuando el Banco –Central deseaba reducir la cantidad de dinero en circulación  

disminuía el crecimiento de la base monetaria mediante una combinación de los 

siguientes instrumentos: la colocación neta de títulos valores elevando los 
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coeficientes del encaje o haciendo uso de otros instrumentos de absorción de 

liquidez. 

 

Lo contrario ocurría cuando el BCR deseaba ampliar la liquidez de la 

economía.  Para ello, reducía la colocación de títulos valores o los 

requerimientos de encaje.  En este caso, la economía contaba con mas dinero y 

además los bancos disponían  de mayores recursos  para conceder crédito y a 

través de ello multiplicar el dinero primario y ampliar la creación de medios de 

pago. 

El impacto sobre las tasas de intereses, en el mercado de dinero, se 

generaba cuando el Banco Central modificaba la magnitud de su participación 

en el mercado de dinero; es decir, las tasas del mercado se veían afectadas por 

el efecto liquidez que produce, la menor o mayor expansión de dinero primario 

que generaba BCR, mediante el uso de sus instrumentos de política monetaria. 

 

En el caso, de El Salvador, el uso de las tasas de intereses como canal de 

transmisión de los impulsos monetarios presento una débil asociación entre las 

intenciones de política del BCR y el alcance de sus objetivos intermedios y 

finales.  La modificación de las tasas  de intereses de los títulos del BCR mostró 

una débil vinculación con las tasas del sistema financiero. 
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Los cambios en la política monetaria tenían también impacto sobre el 

tipo de cambio.  Una contracción monetaria, a través de un mayor coeficiente 

de encaje o mediante una mayor colocación neta de títulos, inducía un alza en 

las tasas de interés y mediante ello a una apreciación cambiaria en la medida 

que se fomente la entrada de capitales externos. 

 

OPERATIVIDAD DE LA POLÍTICA MONETARIA. 

Las decisiones y aplicación de la política monetaria era responsabilidad 

del Comité de Operaciones Monetarias (COM), instancia que evaluaba 

periódicamente las condiciones monetarias y económicas sobre la base de dicho 

análisis,  proponía medidas de políticas encaminadas a mantener la estabilidad  

monetaria. 

 

Para cumplir dicha finalidad, el COM determinaba semanalmente el 

grado de participación del BCR a través de operaciones de mercado abierto,  

estableciendo la cuantía de títulos valores a colocar en la subasta.  Dicha 

cantidad se establecía a través de un programa de flujos semanales de caja 

estimados y proyectados a partir de los componentes que expandían o contraían 

liquidez, conocida como la planilla de base monetaria. 

 

INSTRUMENTOS DE POLÍTICA MONETARIA 
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Para lograr los objetivos de la política monetaria el Banco Central 

disponía de una gama de instrumentos monetarios y líneas de financiamiento 

establecidas en su Ley Orgánica, tales como: 

 

INDIRECTOS 

 Operaciones de Mercado Abierto (OMA’s) 

 

Las operaciones de mercado abierto consistían en la compra o venta de 

títulos  valores o divisas a través de un sistema de subasta electrónica,  con la 

finalidad de influir en las condiciones  de liquidez de la economía. 

Operaciones de Reporto  

 

Este tipo de instrumento también permitió al Banco Central inyectar o 

contraer liquidez al sistema financiero, mediante la compra o venta temporal de 

sus propios títulos valores (CAM-D) 

 

La experiencia del BCR en el uso del reporto fue limitada, por cuanto 

solo se utilizó para inyectar fondos en la economía, pero no para contraer.  

 

La inyección de fondos se realizó en períodos de estrechez de liquidez 

de los bancos, anunciando el monto a través de las casas corredoras en la bolsa 
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de valores en donde los corredores autorizados efectuaban la intermediación de 

los fondos ofrecidos, a plazos que oscilaban entre uno y siete días. 

 

INDIRECTOS 

 Encaje Legal 

 

El encaje legal era la proporción de los depósitos que los bancos debían 

mantener en el BCR bajo la forma de depósitos a la vista.  Mediante el encaje el 

Banco Central esterilizaba o inyectaba recursos a la economía con propósitos de 

regulación monetaria. 

 

La política de encaje legal estuvo constituida por varios elementos en la 

que destacaron los coeficientes por tipo de instrumento, los plazos de 

constitución y de requerimiento, la forma de constituir el encaje y su 

penalización.  Los coeficientes de encaje legal eran diferenciados por tipo de 

obligación o depósito, pero no por moneda.  Se establecieron coeficiente de 

encaje alto para instrumentos de alta liquidez y volatilidad (depósitos en cuenta 

corriente) y coeficientes bajos para depósitos estables o de menor rotación 

(depósitos a plazo y ahorro). 

 

El cálculo de encaje mínimo requerido se hacia tomando de base los 

saldos promedio diario de períodos de catorce días, de lunes a domingo de los 
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depósitos y obligaciones sujetas a encaje, del período de catorce días inmediato 

anterior. 

 

En encaje mínimo requerido podía sustituirse en forma de depósitos en 

dinero a la vista en moneda de que se trate  o en títulos valores emitidos por el 

BCR para dichos propósitos. 

 

Créditos de Estabilización para recuperar liquidez 

 

El Banco Central también otorgó financiamiento crediticio para atender 

situaciones de deterioros estructurales de liquidez.  Una de dichas facilidades 

eran los créditos de Estabilización para recuperar liquidez.  Dicha línea proveyó 

financiamiento hasta  por un monto máximo del 10% de la caída de los montos 

totales de la institución solicitante, a un plazo de 120 días, no prorrogables. 

 

 

PROGRAMA MONETARIO Y FINANCIERO. 

 

Para estimar las necesidades de medios de pago y crédito, coherentes 

con el crecimiento y la inflación, el Banco Central formulaba en coordinación 

con el Ministerio de Hacienda el programa monetario y Financiero anual, 



 

 61

 

conteniendo éste  los objetivos y metas que se perseguían para el período que se 

tratara (Art. 29 LOBCR) 

 

El programa monetario y financiero se formulaba a partir de las metas u 

objetivos de crecimiento, inflación y balanza de pagos.  Para ello, el proceso de 

formulación partía de la evaluación de los resultados económicos recientes y de 

un escenario base de proyecciones de mediano plazo que permitían dejar al 

descubierto las principales brechas y desequilibrios.  

 

 Con base a ello las autoridades superiores formulaban lineamientos 

básicos en cuanto a metas, objetivos y probables medidas a implementar.  Con 

dichos lineamientos se formulaban simulaciones de estimaciones y 

proyecciones de los distintos sectores de la economía buscando lograr su 

consistencia intrasectorial y de política. 

 

El Programa Monetario Financiero sirvió de base a negociaciones con el 

Fondo Monetario Internacional (FMI) institución con la que se establecen 

acuerdos de crédito que pueden hacerse efectivos si se requiere de asistencia 

financiera para cubrir necesidades del Programa.  En otros casos, los acuerdos 

con dicha institución únicamente sirvieron como respaldo internacional para 

garantizar la consistencia del Programa Monetario y Financiero y las medidas o 

políticas a adoptar. 
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CONSIDERACIONES FINALES 

 

Durante la década de los noventa, la política monetaria en El Salvador, 

se caracterizó por la utilización de instrumentos de mercado. Asimismo, se 

dieron pasos para abandonar el énfasis del uso de agregados para influir sobre 

las decisiones de gasto de los agentes económicos y reorientar el diseño de la 

Política Monetaria sobre una estrategia de tasas de interés o la fijación de metas 

explícitas de inflación, para lo cual se requería de un conjunto amplio de 

indicadores complementarios a fin de lograr una mayor eficiencia en la 

implementación de la política monetaria. 

 

 

 

 

 

 

 


