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

Qué puede hacerse para salvar a la humanidad civilizada de la vulgarización y 
desintegración forzadas por la industria de las máquinas. 

En la medida que b Universidad trasciende su conocimienro y su pensamiento fuera de las aulas, 

porencia su papel en la sociedad a la que pertenece. L-t Universidad, esp�ialmente en los países 

en desarrollo, debe ser guía, debe ser conciencia, debe contribuir al diagnósrico y al análisis de la 

realidad que engloba un complejo sistema de oportunidades y obstrucciones para su desarrollo. En cada número 

de ENTORNO, la revista académica de la Universidad Tecnológica de El Salvador hay una entrega de 

investigaciones, reflexiones y pensamiento de la comunídad pensame de la Institución y de reconocidos 

imelectuales de nuestro país. 

En esrc: edición E,toruo ofrece tres valiosos documentos que prestigian sus páginas. El primero, kBreve 

esbow histórico de los indígenas en El Salv:�.don•, escriro por Elsa Ramos, historiadora e invesligadora de la 

Universidad, responde a la inquietud de profundizar los trabajos sobre los movimientos sociales y sus actores 

en el ámbito nacional, especialmente las comunidades indígenas supuestamente desaparecidas en la medida 

que se pierden los signos de su identidad cultural y social. Parece que la rebelión y maranza campesina de 1932 
en la zona de los Iza leos conuibuye a un proceso de ocultamiento de estos sectores de la ciudadanía que. en su 

momento, fueron erradas e ignominiosamente calificados de comunisms por la maquinaria polftico represiva 

de su riempo. La aurora logra un interesante recorrido histórico social que explica los procesos de anulación de 

las sociedades indígenas desde la llegada de don Pedro de Alvarado y sus huestes españoles a la provincia de 

Cuscatlán en 1525. su parricipación en las actividades de exploración del cacao hacia 1600 y su papel en el 

proceso de la Independencia de Espafia. 

El segundo documento es una reflexión del Doctor Eduardo Bad(a, ex-Rector de la Universidad de El 

Salvador, que cuestiona la validez. de respaldar las concepciones neoliberales de la economía en la doctrina 

filosófica pragmática que nace en los ambientes académicos de los Estados Unidos de América a finales del 

siglo XIX. Es imponante señalar que siendo la economía una ciencia eminememc:mc humana no es posible el 

desarrollo y la aplicación de teorías y soluciones que ignoren, y lo que es peor, que nieguen una sustentación 

ética y filosófica que priviligie la dimensión del hombre y su entorno social. El auwr hace un recorrido sobre 

diversas escuelas: el Hedonismo, el Eswicismo, el Exisrencialismo, el Utilitarismo, el Pragmatismo hasta llegar 

al Neoliberalismo como fuemes de pensamicnw, para cuestionarse al final si las actuales expresiones de los 

llamados neoliberales responde aJ fuene contenido ético dd Pragmatismo como filosofía. 

Finalmente nos honra incluir un trabajo que pocos meses ames dc: morir nos enviara para su publicación 

el Doctor Alvaro Magaña, (Q.E.P.D.) exPresidente de la República y un hombre que durante toda su vida 

mantuvo una inquietud consrante por los estudios y la problem:itica económica de nuestro país . .. La poHtica 

económica en la década de los novemaot, es posiblemc:me uno de los úlrimos trabajos de este incansable estudioso 

e investigador y en vista que fue uno de los actores poUticos de gran relevancia en dicho período sus comentarios 

tienen el valor de un participante activo más que el de un observador. La fina e irónica crítica del tcmpcramemo 

del Doctor Magaña, lo hace partir curiosamente con un conocido tango de Enrique Santos Discépolo, llamado 

Cambalache, sobre el que acentuamos su última estrofa: ..-No es lo mismo el que labura noche)' dfa como un 

buey, que el que vive de los otros, que el que mata, que el que cura o está fuera de la ley• . 
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"Los pueblos se enlazan can la muerte, el día en que se diwrcian de su historid� 

Al revisar en la actualidad la 
bibliograRa en lo que se refiere a la 
historia de los indígenas de El 

Salvador, no se puede afirmar rajantemente 
que no hay nada escrito sobre ellos. Sí lo 
hay, pero si lo comparamos con lo escrito 
en mros países, se observa que la distancia 
es abismal. 

Es una rarea urgente preocuparse y 
poner manos a la obra, es necesario investigar 
sobre la historia nacional, en todas las 
temáticas, pero en especial en lo que se refiere 
a los movimientos sociales y sus aaores, 
enriquecer lo que ya está escritO, Uenar los 
vados que existen, en fin explorar nuevos 
senderos. 

Es pertinente que se inicie un verdadero 
esfuer¿o conjunro para escribir sobre 
temáticas específicas que aún no se han 
explorado y en especial sobre los indígenas, 
en donde una de las caracrcrísricas de los 
nuevos trabajos sea lo mulridisciplinario. 

El pueblo salvadoreño es producto de 
un largo y profUndo proceso de mescizaje 
racial y culrural, en donde los acrorcs 
principales han sido los ancestros indígenas 
y españoles. También han concribuido, 
aunque en pequeñas dosis, la sangre africana 
y de otros pueblos europeos y asiáticos. 

Por otro lado, aunque la mayorla de 
l@s salvadoreñ@s nos reconal.ClJllos como 

mesciws, ello no implica que no existan 

rodavía grupos que se reconozcan a s( 

mismos como indígenas y que necesitan 
urgentemente rescatar sus rafees, preservarlas 

y transmitirlas, no sólo de forma oral, sino 
dejar plasmada su memoria histórica en 
blanco y negro, para que sea de 
conocimiento de la nación y para las 
generaciones venideras. 

Los grupos indígenas al perder los 
signos manifiestos de su identidad cultural, 
han dado lugar a que se piense que ya no 
existen indígenas propian1ente dichos en El 
Salvador y por esa misma razón, 
generalmente se les subsuma dentro del 
gmpo socio- económico de los campesinos; 
no necesariamente todos los indigenas son 
campesinos y viceversa. 

Oc la revisión bibliográfica realizada 
hasta la fecha, en relación al tema indfgena, 
aún no se encontró un trabajo riguroso que 
renga como objeto único de estudio a los 
indígenas y que abarque a todos los grupos 
que existieron y que aún subsisten en el país, 
no se ofrece una panorámica histórica 
completa que conduzca de la mano al lecror, 
en los pormenores del devenir histórico de 
éste grupo social. 

Por ello, se considera que es necesario 
y conveniente realizar una investigación, 
ruyo objeto de estudio sean los indigenas, 
no sólo desde un punto de vista cultural, ni 
como curiosidad folkclórica, sino como 
verdaderos sujetos históricos sumidos en el 
olvido de los ciempos. 

El objetivo principal del presente 
rrnbajo es realizar un panorama general del 
devenir histórico de estos gmpos sociales, a 

panir de la época colonial, resaltando el 
hecho que, los indígenas siempre han sido 
unos protagonistas anónimos dentro de la 
historia nacional. Secrararádeseñalarel lugar 
que realmente deberían de ocupar por 
derecho propio dentro de la hisroria 
nacional. 

Un segundo objetivo es contribuir en 
la recuperación de una parte de la memoria 
histórica de éste país, y con eUo consolidar 
la conciencia nacional y apoyar el proceso 
de construcción de la identidad nacional 
considerando que la identidad como ctl no 
es escítica, sino que siempre es dinámica y 
esta en constante proceso de evolución, de 
reconstrucción, de acuerdo a las necesidades 
vigentes en cada periodo histórico. 

En este trabajo aparecerán una serie de 
observaciones con respecto a la aairud y 
tratamjemo de los españoles en relación a 
los indígenas durante el periodo colonial que 
al leerlos no son nada agradables, lo mismo 
sucederá con la actuación de los próceres 
en el proceso de independencia y con los 
gobiernos y sus representantes en las etapas 
subsiguientes de la hisroria nacional. Se 
aclara que no es objetivo del crabajo buscar 
y señalar culpables, los hechos históricos ya 
están dados, lo que hace el historiador es 
dar testimonio de lo ocurrido y darle una 
imerpreta.ción y análisis comexrualizado en 
el tiempo y en el espacio, procurando 
apegarse en la medida de lo posible a la 
realidad concreta. y tratando de no caer en 
posiciones maniqucísras ame los hechos 
históricos. 
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La negación del Indígena 

FJ tema acerca de los indígenas en El 
S a lvador prácticamente no ha sido 
investigado en ninguno de los aspecros: 
eco nómico , político , social y cultural, 
incluso nos am .. -.vedamo s a afirmar que cs d 
menos esrudiado. cspccialmcncc como 
actores sociales de las difcrcnrcs etapas 
históricas por las que ha atravesado el pais. 

Salta cnronccs a la visra las siguiemes 
inrerrogames con respecto al papel jugado 
por los grupos indlgenas a través de roda la 
historia nacional: ¿Quiénes fueron el 
soporte económico principal de la época 
colonial?; ¿Quiénes fi.1cron los cultivadores 
del cacao y dd añil, los que constmycron 
las casas, palacetes, rcmplos, monasterios, 
caminos y pucnres en dicha época?. ¿A 
quiénes agitaban nuestros próceres entre 
otros, durame el perio do de la 
independencia? ¿Quiénes eran los soldados 
que ofrendaban su vida masivamcnrc 
durame las guerras inrescinas y fracicidas de 
la federación centroamericana?, etc., etc. La 
respuesta es clara y obvia, fueron los 
indígenas salvadoreños. 

La primera preguma que salra a la vista 
es¿ Por qué ranro olvido con res pea o a ellos? 
Para responder a esta pregunta es necesario 
remitirse a o rra serie de imerroganres: 
¿Quiénes escriben la historia? ¿Cómo se 
escribe la hiswria? ¿Para quién y para qué se 
escribe la historia? ¿Quiénes se apropian de 
la memoria histórica de los pueblos? 

La respuesta a las dos primeras 
imerrogames es connmdente: la hiswria la 
escriben los vencedores, los indígenas fl1cron 
los vencidos en la epopeya de la Conquista 
y por supucsw se narraron y se cantaron los 
hechos de los españoles en su propia versión, 
no la versión de los vencidos. En el caso 
especíP,co de El Salvador, el esradio de 
desarrollo socio - económico y cultural 
alcamado por las diferentes emias, nos hace 
suponer que ellos no dejaron documentos 
cscriws o puede ser que si se encontraron 
fueron dcsrruidos por la vorágine de la 
conquista y d fanacismo de los misioneros . 
Lamenrablememe no contamos con una 
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versión propia y cornada por los indígenas 
que habiraron el tcrrirorio de El Salvador. 
En México fi_¡c difercnrc, la hisroria rambién 
se cuenra con una crónica rirulada "Visión 
de/os tll!ltcidos': publicada por Miguel León 
- Portilla, o en el caso de Guatemala la 
publicación de ''Nuestro pesm; mtestm 
njlicción: 7itnetuliniliz, ntatatcn'� que es 
la recopilación de 22 memorias enviadas a 
Felipe 11 "el hermoso" en el año de 1572. A 
nosotros nos hace F.Uta la arra cara de la 
moneda. 

En resumen con la conquista de los 
espafloles del terri torio americano, se inicia 
un nuevo ciclo en nuestra hisroria, los hechos 
no fueron conrados e interpretados por 

noso1ros, sino por ellos. Se inicia la 
consrmcción e imerpre1ación hisrórica de 
nuevo tipo, la europea, y con ello a la larga 
el eurOJXX:Cntrismo. Se borra la memoria 
histórica de los pueblos indígenas y en su 
lugar se coloca la cspa1íola, adecuada a sus 
propios fines, esa es la hisroria que hemos 
conocido, la que nos enseñaron en la escuela 
y con la que hemos cn.->cido, dando gracias a 
Dios que vinieron los espaiioles porque 
vinieron a "civiliz.lrnos". 

Al respecto, d hiswriador mexicano 
Enrique Florcscano argumenra: "La 
conquisra y la colonización españo las 
cambiaron para siempre el destino de los 
pueblos indígenas y promovieron el 
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BrevP € sbozo h1stÓIICO de los nd1ge1WS en El Salvador 

nacimienro de un nuevo proyecto histórico. 
La invasión europea deopitó el proyecto 
aurónomo de civilización americana e 
impuso a la población nativa un nuevo 
lenguaje y los valores religiosos y polfcicos 
del mundo occidenlal". 

"Simulráneamenre a esa vasta 
tranSformación comenzó una nueva forma 
de registro y explicación dd pasado, seguida 
por la imrusión de un nuevo prmagonista 
del rclaro histórico: el conquistador. La 
conquisrn expulsó al indlgena del escenario 
histórico e insrnuró un discurso nuevo en 
casi todos los aspectos". 1 

Como lo expresa el escritor mexicano 
Carlos Momemayor, "que el error cometido 
por Cristóbal Colón al creer que América 
era pane occidenlal de la India y por ende, 
llamar"indios" a los pobladores que conoció 
en el Nuevo Mundo, se convirtió en una 
fimna de negar la especificidad de cada una 
de lasculrurns mesoamericanas"; agrega que 
el apelacivo de "indio o indígena" se ha 
convenido en "una condena, en un 
desconocimiento de la realidad social y 
humana de esos pueblos"; o sea, según el 

mismo autor, a nuestros ancestros 

aborígenes, no se les puede llamar ni indios 

ni indígenas, ya que, "cada uno de los 

pueblos que habirnban América antes de la 

llegada de los españoles tuvieron su propio 
nombre, el rual ignoramos por racismo" . .. 2 

Durnme el periodo colonial cuando se 
inicia el proceso de mesci7aje, la durn división 
entre los grupos sociales, pone en una 
posición difkil a los mestizos, pues no eran 
aceprndos ni por los españoles ni por los 
indígenas, pero demro de la escala social, 
como sabemos el escalón principal era 
ocupado por los españoles peninsulares y 
los criollos {o sea, los hijos de españoles 
nacidos en territorio americano), por eUo 
los mestizos preferían acercuse más a ellos 
as{ "los mestizos nacieron y crecieron 
despreciando la cultura indlgena porque los 
españoles la consideraban inferior, 
incivilizada e infiel. 

Presa de los prejuicios eurocemrista.s, 
d mestiw dcsconoda sus raíces maternas o 
indias y por ello se avergonzaba y 
desvalorizaba. Según lales prejuicios ser 
��indio» era ser "ignorante••. «salvajen, 
«haragán .. , «maJjcioso», etc. Los mestizos, 
por consiguiente, se desarrollaron dentro de 
una esmrcrurn colonial reclamando sus ralees 
paremas o hispanas, crat1ndo por muchos 
medios de ser aceptados por los blancos, 
imicindolos y adoptlndo la culrurn de éstos. 
Pero los españoles, criollos o peninsulares, 
los veían como inferiores o ��bastardOS>,, Este 
fenómeno crearla serios complejos de 
identidad histórica y culrural en esre escrato 
émico y social, del cual desciende la grnn 
mayor/a de los salvadoreños' 

Refiriéndonos al párrafu anterior, cabria 
decir que ese complejo de identidad histórica 
y culrural, de malinchismo, de complejo de 
inferioridad, racismo, aún no se supera en 
El Salvador¡ el término "indio .. o "india", se 
sigue utilizando de fOrma peyornciva y para 
ofender a una perrona, queriéndole decir 
que es maleducado e ignornme. No cabe 
dude que durnnte la colonia, al escribirse la 
historia, el indlgena quedó fuera de ella. 

L1 historia en las épocas posteriores, ha 
sido escrica de forma episódica y casi 
anecdótica, el rema de los indlgenas y los 
restos arqueológicos dejados por ellos se 

U'atln como una ruriosidad, durante d siglo 
XVIII, XIX y principios dd siglo XX. 

Durnnte el siglo XIX y XX, las pe= nas 
que han escrito sobre historia generalmente 
son profesionaJes, pero no precisamente 
historiadores, ello no implica bajo ningún 
pumo de vista, que ellos no hayan realizado 
ningún aporte, sería injusro verlo de esa 
manera. No ha habido una línea 
conducente de uabajar la historia de una 
fOrma más ordenada y completa. La historia 
que se ha escrito se ha carncrerizado porque 
ha llenado las necesidades de conocimiento 
superfluo para la oelebración de r:fCméndes, 
ha sido una historia elitista y no dirigida a 
las grnndes masas y como reflejo de éstas. 

La investigación histórica en El 
Salvador se ha carncrerizado en general, por 
ser una historia que describe antes que nada 
las grnndes efemérides pauias, resalrnr sus 
figuras y principalmente a los grnndes 
hombres, con el af.in de afianzar el sentido 
de pertenencia y por tanto de crear la 
nacionalidad e identidad salvadoreña. 

Con los párrafos c:scriros anteriormente 
se estada tratando de responder, cómo, 
quiénes y para qué se escribe la historia. Es 
hasta fechas recientes y especialmente 
después de finalizado el conflicto armado, 
que varios especialisrns de las ciencias sociales, 
entre ellos antropólogos, arqueólogos e 
historiadores que se escln preoa.�pando por 
escribir una historia que no solo atafie a esas 
grnndes figuras, que no por conocidas están 
lo suficientemente estudiadas. 

La historia de un país no es sólo sus 
grnndes figurns y las gestas encabezadas por 
ellas, hace fillta ampliar los marcos y los 
temas de investigación en donde rengan 
cabida los pequeños hechos, los actores 
populares, las mujeres, las masas populares 
encamadas en los indlgenas, los campesinos, 
los obreros, cte. Este esfuerw ya ha sido 
iniciado especialmente después de finalizada 
la Guerrn Civil, que azotó al país por más 
de once años, están conuibuyendo en él 
especialistas de las diferemcs ciencias 
sociales, entre ellos arqueólogos, 
antropólogos e historiadores y, cabe 
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mencionar que dichm CSJXCialisras en su 
mayorfa son extranjeros y muy pocos 
salvadoreños. Situación que quedó 
ampliamente demostrada. en el recién 
pasado V Cong,.rso Cenf1'0mnerimno de 
Hisr01ia, celebrado en la ciudad de San 
Salvador. Los temas referentes a El Sa.lvador 
fueron muy diversos. enrre ellos podemos 
mencionar. d tema de la problemática de 
los campesinos. las mujeres, los indígenas, 
b identidad, el imaginario, los trabajadores 
Clurivos. tierra� ejidalcs, etc. 

Se observa que el tema histórico, 
actualmenre esd romando un empuje 
basrame fi..1ene que no se había observado 
en ninguna arra época, que los temas que 
se están investigando ya no son los de 
siempre sino que se está ampliando el 
abanico de temas a invcs[igar. 

El re1na aceret de los indígenas en El 
Salvador ha sido escogido a propósiw. 
porque hay un enorme vacío en esta 
remárica, A panir de la investigación 
bibliográfica pudimos detectar, que ha 
existido en el país una política cuasi oficial. 
de relegar y olvid.<U" que en el país c.xisten 
indígenas penenecientcs a diferentes etnias, 
como lo atestigua Patricia Alvarcnga en su 
libro cirulado "Culturn yéric11 de la violencia'; 
en donde dice expresa que" Los intelccnmlcs 
del gobierno de Zaldívar propusieron la 
desuucción de la rulrura indígena e hicieron 
un llamado a la migración euro¡x:-a". Un 
anónimo cscriwrdel Boletín de Agriculmra . 
con gran emoción manifestaba su 
curocemrismo cuando c:xdamaba: .. ¡Venid! 
... decimos ahora a nuestrOS hennanos de 
Europa! ¡Venid! Aquí esra la \�da. seamos 
todos felices>•. &leríu de Agriadturn 1 de 
julio de 1 882, pag. 136. 

En 1883 David Guzmán escribió un 
voluminoso libro aceret de las relaciones 
sociales en los Clmpos sa.lvadoreños. El 
escritor describía a Zaldívar como gran 
protector de los movimientos cienóficos y 
literarios del pals y, por ello le dedicaba su 
libro. Guzmán hi1.0 un vehemente Uamado 
a la abolición de la ricrra comunal, a la 
imposición de leyes laborales coercitivas y a 
la destrucción de la que él considernba la 
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an-asada a¡}rurn indígena. Daría Guzmán 
Apuntmuieuros sobrr• llltopogrnfia foica de 
la Rep•íblim de El Sah�t�dor (San Salvador. 
Departamento Editorial del Minisrerio de 
Cultura, 1968), p:íg. 9.' 

En efecto, con las k')'cs de expropiación 
de las rierras comunales y ejidalcs, así como 
con la cl\.--ación de un ejército más o menos 
permanente en la época del presidcme 
Z..'lldívar, a los indígenas se les suprimió en 
gr.m pan-e su base de susremo mmu-al como 
es la <ierrn, por la especial relación desde el 
puma de visra espiritual y real que ricnen 
esros con ella y su relación ollcial de 
rcprcscntarivicbd en el ejércitO, como grupos 
étnicos propiamente dichos. 

Foto:·nurr,.} RuNIIo. Ruuwdt S...n Andro 

Otro rudo golpe a los gmpos indígenas 
y espcciaJmente a los grupos ubiGtdos en la 
n.:gión occidental del país fi..1e en el ruío de 
1932, con la ya antológie1 marnm .. a que se 
hiw de ellos en los sangrientos sucesos 
acaecidos en esa fecha y la persecución de la 
que fueron objeto en los años 
inmediaramenre posteriores. cuando una 
gran mayoría de ellos. obligados por las 
circunsmncias, prefirieron abandonar sus 
vestimentaS usuales y la pr.icria dcl nahuatl 
como lengua materna. Dada esas 
condiciones, y como arlrman los 
antropólogos, los indígenas de El Salvador 
ya enrrado el siglo XX, perdieron los 
símbolos cxtemos de su idcmidad étnica, 
precisameme por did1a 1'37..Ón, leyendo las 
Rcvisras del Deparramento de Historia del 
Ministerio del Interior de los años m:inras, 
encontramos en algunas de ellas, y sobre 
todo ruando se asiste a cvemos (congresos 
o conferencias) americmisraso sobre temas 
indígenas. afirman que en d país no existen 
indígenas. 

En las diferentes constituciones 
políticas del país. a El Salvador no se le 
caracteriza como un país multiétnico y 
plurirultura.l, esro desde el punto de visrn 
político ha promovido una polítiet social y 
cultural homogenei7..adora. que le ha 
ahorrado al Estadooomotal.enom1esgasros 
en amnto a sus programas de educación al 
no promover escudas bilingües sino que sólo 
en cspaúol; le ha ahorrado denuncias a nivel 
internacional por b violación de los 
Dcn..--chos Humanos a minorías; todo lo 

7 * 
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anterior ha impulsado enrre los salvadoreños 
la idea de que los indlgenas ya no cxisren. 

Como lo han señalado 
los antropólogos ramo 
nacionales como extranjeros, 
gracias a un movimienroque 
abarca a todo el mundo por 
el rescate de las culruras 
ancestrales, por la defensa y 
oonservación de los pueblos 
indígenas, en el caso 
especffico de El Salvador oon 
la guerra civil se dio una 
enorme polirización de la 
población en general y de los 
indígenas también, esros 
últimos han tomado 
conciencia poco a poco de sus 
derechos y comienzan a 
organizarse de diferentes 
maneras para hacer valer y respetar sus 
derechos, promover el rescate de sus 
costumbres y tradiciones anoesrrales, lo que 
todavía se conserva de su mundo y de sus 
creencias. A la vcr. se realizan diversos 
trabajos de invcscigación, con el objetivo de 
analizar su realidad presente, estudios 
concretos de sus cosrumbres y modos de 
vida, con el fin de respetarlo y a su vcr 
implementar programas de ayuda 
promovidos por organizaciones inter
nacionales que ayudan a la población 
desproregida. 

España y los Conquistadores 

En ésre a panado se hablará en rénninos 
muy generales acerca de España, dándole 
énfasis solamenre a algunos hechos 
históricos, que ha nuestro modo de ver 
contribuyeron a la fonnación de un cipo 
especial de hombres, los expedicionarios que 
llevaron a cabo la conquista de los territorios 
descubiertos a partir de 1492 por Cristóbal 
Colón y, que dentro de la hisroriografla se 
les conoce como los conquisradores. 

El territorio de la penfnsula Ibérica fue 
conquistado por los árabes a principios del 
siglo VIII, durando esa dominación hasta 
prácticamente finales del siglo XV. Los 

señores feudales y la población de la 
península que no quisieron someterse a la 
dominación árabe, se dieron a la fuga y se 

insrn.Jaron en las regiones monrañosas de la 
pane norte del país, desde allf y casi desde el 
mismo momento de su derrota ame los 
árabes, se inicia el proceso que histó
ricamente se le llamó la "Reconquista''. 

La reconquisra se realizó en tres 
direcciones diferentes: por el lado norte 
avanzaron los casrcllanos, por el oriente, los 
aragoneses y por el occidente los porrugucscs, 
algunos aurores afirman que estos rres 
esrndos se fonnaron grncias al proceso de la 
reconquista. 

El proceso de reconquista entonces 
duró prácricamcnre los siete siglos que se 
prolongó la dominación árabe. Este proceso 
se caraaerizó por poner rodas las fuwas 
sociales del país a su máxima tensión. Por 
ocro lado, en sus inicios el proceso se realizó 
de fOrma independiente, cada Estado por 
su lado, pero con el correr del tiempo tanto 
los problemas intemos como la tenacidad 
moscrada por los moros, hiw comprender 
a los futuros españoles la necesidad de la 
unión. 

En el año de 1479, a cravés de un 
marrimonio polítioo, se unificaron los dos 
Estados más grandes, el reino de CaSTilla y 
el reino de Aragón, que a la larga dar.ín 
origen a España, ésra grncias a la unificación 

polfcica aunado a los frutos de la conquista 
de América, la transformarán en una 

potencia hegemónica du
rante el siglo XVI, el llamado 
siglo de oro español. 

En resumen, la guerra 
de reconquista se da por 
finalizada en septiembre de 
1492, con la cafda del  

último bastión árabe: 
Granada. Los sicre siglos de 
lucha por la reconquista del 
terrimrio español, como ya 
se comentó anteriormente, 
puso en tensión todas las 
fumas sociales de España, 
ésta lucha caló hondo y 
profundo en la psiquis de 
los españoles, funnando en 
general a un pueblo ague

rrido, audaz y dispuesro a todo sin lugar a 
dudas. Se puede considerar al español 
como a uno de los mejores soldados de esa 
época. 

Se hace necesario mencionar que en todo d 
proceso de reconquista, la iglesia católica 
jugó un papel de primer orden como 
sustento idcológioo para dirigir dicha lucha 
Recordemos otro hecho importante, y es 
de que toda la Europa Occidenml se vio 
envuelta en las Cruzadas de 1906 al año de 
1270, en donde el objetivo visible y de 

propaganda ucilizado por el papado, era la 
reconquista del Santo Sepulcro y otros 
lugares sagrados para la religión católica y 
que estaban siendo profanados, los 
peregrinos maltratados, ya que dichos 
lugares csrnban en manos de los infieles, o 
sea, los musulmanes. 

Se trae a cuento lo anteriormente 
expresado, porque la lucha de ReconquiSTa 
española en final de cuenras y con el apoyo 
de la iglesia católica, asumió el caráaer de 
cruzada, una lucha frontal en contra de los 
infieles. 

De ahf, que generación tras generación 
de espalíolcs, nacieran, crecieran y murieran, 
con el Uamado espfriru de cruzada, que se 
caraaerizó por la creencia de que la única y 
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verdadera religión era la católict y que todas 
las demás religiones y en especial la 
musulmana eran erradas. Toda ello conllevó 
a que el pueblo español en general, Cl)'Cta 
en una especie de &natismo religioso y en 
una intolerancia hacia otras creencias 
religiosas que no fueran la cttólica, estaban 
seguros que un deber fundamental de ellos 
era luchar por la conversión de estos infieles, 
ya fuera por métodos paáficos o por medio 
de la espada. 

Este &na cisma e imolerancia religiosas, 
se pusieron de manifiesto en el hecho de 
que finaliz.,da la reconquista, los españoles 
sabiéndose vencedores se dieron a la rarea 
de "perseguir a los árabes y judíos 
obligándolos a aceptar el cristianismo, 
expulsándolos del país, poniéndoles todo 
cipo de obstáculos para su desarrollo. Como 
resultado de esta pe=ución, gran parte de 
la población más culrn del país emigró hacia 
Africa. Se habla de una cifra de 
aproximadamente rres millones de 
personas" ( ... )1 

Lo anterior, en alguna mecüda in&ca 
que los hombres que llegaron a América en 
calidad de conquistadores, se caracterizaron 
por su fitnadsmo religioso y su enorme 
intolerancia hacia todo aquello que no era 
lo español. lo europeo, lo "civilizado", lo que 
se derivaría en cierra mecüda la destrucción 
inmisericorde, de la mayoría de los 
monumcmos arquitectónicos que iban 
encomrando a su paso, 
la quema de los 
documentos escrims y 
dibujados, en donde se 
plasmaban la cosmo
gonía, la visión del  
mundo y la  historia de 
los pueblos indígenas. 

dos. Se pueden explicar así mismo por ese 
espíritu de cru1 .. ada en la que estaban 
imbuidos, que aún no había muerro a 
principios del siglo XVl, en donde el 
imaginario popular aún le sc..·guía cantando 
a las recién pasadas epopeyas de la 
reconquista, las mamaron junto con la leche 
materna, desde su mas tierna infancia, y por 
supuesto ellos no se querían quedar atrás, 
como quien dice la avcnrura de la conquista, 
no esrnba exenta de cierro romanticismo. 

En El Salvador, incluso ya en pleno 
siglo XXI, en muchos pueblos siguen 
bailando y recitando la danza de los moros 
y cristianos, daro que ya con un cinte y 
connoración diferente, pero el nombre lo 
siguen oonservando. Orro elemento auioso, 
de losdanzanres,engeneral ninguno quiere 
representar a los moros, pues representan 
los malo. 

Faha comentar, que la mayoría de los 
jefes que comandaban los ejércitos de la 
conquisra eran hijos segundones e hidalgos, 
éstos úlrimos ocupaban dentro de la 
jerarquía feudal española el rango más bajo, 
pues eran caballeros pero no osrenraban 
ningún título de nobleza. Los hidalgos 
gustososaccpraban unirse a las expediciones 
de conquista, ya que sí se quedaban en 
España, estarían condenados irreme
diablemente a vivir en la pobreza. En cuamo 
a los hijos segundones, recordemos que en 
España aún subsistía la institución del 

Orras de las  
caractcrísricas de los  
conquistadores era  su 
arrojo y valentía (por
q u e  eso indiscuti
blemente no se les 
puede negar, sean cuales 
hayansido sus mocivos), 
eran excelentes solda- Fos:o: R.uiJUS dd Tu.unul. "llun..-. Ru!Wio 

mayor.ugo, mediante la cual todos los bienes 
y riquezas de la familia las heredaba los 
primogénitos, por lo tanto los demás hijos 
se las tenían que arreglar como podían. Así, 
el riesgo que se correría en la conquista valla 
la pena, pues ofi'Ccía honores, en algunos 
casos obtener un escudo para la familia, un 
ríruJo nobiliario, obtener tierras, esdavos, 
indígenas en rcparcimienw de acuerdo a los 
méritos realizados. 

En cuanro a los soldados rasos, que 
oonformaban las huestes españolas de la 
conquista, no es del todo cieno que todos 
eran ladrones y gente de mal ,;viren España, 
simplememe eran personas de los csuaws 
sociales más empobrecidos y de las regiones 
también más pobres de dicho país, que 
venían con la esperanza de obtener un gran 
botín de guerra y rcgrcsarse a su cierra a 
disfiurarlo, o trasladarse a vi\�r a las colonias, 
pero no ya como pobres en España, sino 
teniendo ya la posesión de alguna tierra y 
bienes, con el honor de ser conquistadores 
y con rodo ello a1mplir el sueño de una 
vida mejor. 

Ll gucrr.1 de conquista desarrollada por 
los españoles en América, la justificó 
idcológicamcnre la Corona española, ame 
el mundo y ante su mismo pueblo, al ucilizar 
el concepto ya desarrollado durnnte la Edad 
Mc'Ciia europea de "guerra justa", bajo la 
acepción de la lucha en oontra de los infieles, 
como se les considero a los habitantes 
originales del continente americano; lo 

anrerior permitió rodo 
tipo de desmanes en 
contra de la población 
aborigen, y que los 
conquistadores no 
sincicran ningún cargo 
de conciencia. 

Todo lo cxpuesro tiene 
como propósiro tratar 
de comprender los 
móviles que impul· 
saban a los conquis
radores hacia América, 
tampoco pretende ser 
una justificación de su 
conducta abusiva y 
cruel en comra de los 
indígenas y su culrura. 
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Territorio y población -- ------------------ -
El rerrirorio que acrualmemc ocupa la 

República de El Salvador, dada su posición 
geográfica, desde tiempos remotos, haya 
sido rerrirorio de convergencia, o sea, es un 
lugar de tránsito obligado tanto hacia el sur, 
como al norte. 

Dadas las c:araaeríscicas mencionadas 
amcriormemc, se considera que en el 
período precolombino ya era un territorio 
de tránsito obligado de los diferentes gmpos 
humanos que habitaban la región; 
contribuía a eUo también la fertilidad de las 
tierras y el hecho de que el sistema 
montañoso no es mn pronunciado como 
en orras regiones de la América Central. De 
cUo se deduce, que desde tiempos remotos 
la población que habirnba el actual territorio 
de El Salvador era una mezcla bastante 
abigarrada, no sólo de diferentes grupos 
érnicos sino que rambién de lenguas y 
culturas, todo ello en alguna medida 
dificulta el estudio más ordenado de los 
gmpos étnicos, sus cosrumbrcs, tradiciones, 
pues no hay fiomeras precisas en ningún 
aspecto. 

Otro punto que obstaculiza el estudio 
histórico de los primeros habitantes del 
territorio salvadoreño, es que aún no se 
cuenrn. con esrudios arqueológicos de roda 
el territorio nacional, que le ofre-.ocan al 
historiador los elementos necesarios para 
realizar una panorámica más completa de 
todos o casi todos los grupos que habitaban 
el país, antes y durante la llegada de los 
españoles. 

En la actualidad la wna occidemal del 
país es la más esmdiada y por lo tamo la 
más conocida, dicha siruación es natural, 
parece que los grupos indfgenas que 
poblaron esa región alcanzaron un mayor 
grado de desarrollo socio - económico, 
político y cultural, el cual se vio reflejado en 
las construcciones arquitectónicas más 
impresionantes {en el territorio nacional) y 
que en alguna medida se han rescatado. Por 
ejemplo, algunas pirámides, juegos de 
pelora, etc., y la existencia de gt:tn profusión 
de petrograbados y pcrroglifos. 

Br v 

En lo que se refiere a la rona oriem:a.J, 
esrá prácricamenre en abandono la 
investigación arqueológica, en los mapas que 
se publican de las wnas arqueológicas del 
pals sólo se menciona a Quelepa. 

L1 mayorfa de los aU[ores consultados 
coincide en que los diferemes grupos émicos 
que poblaban el pals se pueden dividir 
geográficameme en dos grandes regiones: 
los de la wna occidental y los de la wna 
oriental, a estas dos regiones, el río Lempa 
les servía de fiomera natural. 

La wna occidental estaba habitada 
principalmente por los indígenas 
perteneciemes al grupoémicode los pipiles, 
existiendo además pequeños endaves de 
pokomames y chorúes. La wna oriental se 
supone esrnba poblada por los Leneas, Uluas 
y Mames. 

Como se mencionó en párrafos 
anteriores, la cierra, el dima y la posición 
geográfica del pa!s contribuyeron a que el 
rerrirorio del país, desde tiempos 
in memoriales haya sido densameme 
poblado. 

Es por ello que el tema de la densidad 
poblacional así como el total de habirnntes 
con que contaba el pa!s a la llegada de los 
españoles, es un rema que ha interesado a 
varios autores, entre ellos podemos 
mencionar al salvadoreño Rodolro Barón 
Castro y a los extranjeros Oobys, Sapper, 
Rosenblat, Fowler, etc. Todos cUos coinciden 
al afirmar que, independiemememc del 
método que se utilice es muy diflcil ob<ener 
cifras cien por ciento confiables para realizar 
cálculos, pues no se cuenca con daros exaaos 
en donde fUndamencar sus extrapolaciones. 

Fowler, después de realizar un análisis 
comparativo y critico de algunos autores que 
han investigado el tema, llegó a la siguiente 
conclusión: " ... parece razonable calcular la 
población nativa de El Salvador de 15 19  
entre 700 y 800 mil personas. Este calculo 
indica una densidad poblacional media de 
33 a 38 habirnntes por kilometro cuadrado. 
Cuando Alvarado y su ejército invadieron 
el área, esrn población probablemente ya 

había sido reducida a unas 400 ó 500 mil 
personas. Esrn variedad indica para 1 524 
una densidad población media de 19 a 24 
habirnntes por kilometro cuadrado. Estas 
apreciaciones se han obtenido a través de 
métodos muy conservadores aunque algo 
imprecisa, y no se descarta la posibilidad de 
la existencia de poblaciones considera
blemente mayores".6 

Al F...ltar el trabajo arqueológico y el 
estudio respectivo de los antropólogos y 
etnógrafos, no se ha podido acceder al 
conocimiento de las características 
específicas del desarroUo socio - económico, 
político y cultural alcanzado por las 
sociedades indígenas que habirnban el país 
al momento del arribo de los españoles en 
el año de 1 524. Para tener un conocimiemo 
más o menos aproximado, se hace referencia 
de orras sociedades vecinas, como la de los 
indígenas que poblaron el actual territorio 
de Honduras y Nicaragua y se presupone 
que el desarroUo de los grupos étnicos que 
poblaron El Salvador era más o menos 
parecido al de cUos. 

A ciencia cierta sabemos que ya eran 
pueblos sedenmrios, que habían desarroUado 
para esa época una agricultura bastante 
sofisticada, por el hecho de que ya utilizaban 
la irrigación artificial y también ya hadan 
uso de abonos e insecticidas natura1es, 
especialmente en sus plancaciones de cacao, 
además para poder hacersustenrnbles dichas 
planrnciones debían protegerlas del sol con 
arboles de sombra, como es el caso de las 
plan raciones de café en la actualidad. Todo 
lo anterior nos indica que el cipo de 
agriculrura que e:Uos practicaban ya era una 
agricultura de tipo intensiva, para los 
parámetros de esa misma época. Se sabe así 
mismo, que la diern básica de los grupos 
indígenas esrnba constituida principalmente 
de diferentes variedades de maíz, fiijoles, 
ayotes, chile dulce y picante, peces de agua 
dulce y salada, came de venado, de danta, 
armadillo, chompipe, carne de perro 
(herbívoros), que era complemenrnda con 
frutas de las diferentes esrnciones, como 
nances, mangos, mameyes, zunganos, 
zapores, ere. 
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En lo acineme a la cstrucrura fumiliar, 
y:¡ se habra establecido el régimen patriarcal, 
se sabe que rodav(a la mujer en la sociedad 
ocupaba un lugar de mucho rcspe10, pero 
si había un división de género basrame 
marcada, los ancianos eran objcro de un gran 
respeto y ad miración, eran los que 
aconsejaban en los momentos difkilcs en la 
sociedad. Por otro lado aún no se cien e claro 
rual era el número promedio de miembros 
en una Familia, los íncliccs de defunción, de 
mortalidad matemo-infuncil, la espernnza 
de vida al nacer, ere. 

Visión del mundo 

La mayoría de los aumres consulrados 
son de la opinión de que los grupos étnicos 
que habitaban el territorio de El Salvador a 
la llegada de los españoles practicaban el 
polirdsmo. En el presente trabajo se 
sostendr.l la hipótesis de que los pueblos 
asentados en lo que acrualmente es El 
Salvador se cncont:raban en una &se más 
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temprana de desarrollo en cuanto a sus 
reprcsem:acioncs religiosas, siendo esta el 
animismo. Adem� era mdo un coUagc en 
donde se encomraban creencias de los 
grupos étnicos que habirnban en la vecina 
Guatemala y de los grupos mexicanos, o 
sea ,  se esta hablando de los may:¡s, quichés, 
cakchikdes y los grupos de habla nahuat. 

Los indfgenas en primer lugar por 
necesidad eran unos grandes conocedores 
de su entorno na rural, ese conocimicnro lo 
adquirían a partir de la observación direcrn 
y paciente de ciemos de años, de la misma 
forma conocían el finnamemo. A panir de 
eUo, el indígena tenía la concepción de que 
ellos formaban parte integral de l a  
naturaleza, por lo rnmo debían de respetarla 
y venerada. Consideraban todos los 
elementos de esa naruraJcza eran regalos, que 
se pocHan utilizar pero nunca hacer maJ uso 
de ellos, caso contrario la naruralcza tomaría 
venganza, para resarcir el daño perpetrado. 
En resumen, se puede afirmar que las 
representaciones religiosas de los indígenas 
estaban ínriman1entc relacionadas con la 

narura.leza circundante, de eUa se nuoían y 
enriquecían su mundo espiriruaJ, que les 
ayudaba a explicar su mundo y su ronna de 
vida. 

"El hombre es pane de la naturaleza y 
la naturaleza es parte del hombre. Si el 
hombre muere la existencia de la naruraJeza 
no tiene semido. Si la naturaleza perece, el 
hombre rambién perece", csrn hermosa frase 
parre del conocimienro ancestral, era 
enseñada a los niños prácricamenre desde 
el mismo momento en que tenían uso de 
razón. 

Decía la poesfa popular. "si el hombre 
neccsirn raJar un árbol debe pedirle penrciso 
al espfritu protector del bosque, si no lo hace 
junto al árbol caerá una estrella". Se 
consideraba que la naruralcza tampoco tenía 
principio y fin en el sentido que los seres 
humanos lo entienden modernamente, 
wdo era un proceso de constante 
renovación, se iniciaba w1 ciclo, se finalizaba, 
para empezar ouo y así sucesivamente . 

1 1 1 
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A partir de los amplios conocimientos 
astronómicos que poseían, podían prever 
aJando iban a suceder grandes movimiemo 
telúricos, ciclones o sequías. En el ClSO de 
los terremotos, consideraban que fom1aban 
parre de la necesaria renovación dcliCJ de la 
madre tierra, que la tierra se rra.nsfonnaba a 
s( misma, pero que los seres humanos a 
ejemplo de esa naturaleza de la cual 
fonnaban parte, todo se les conmocionaba 
orgánica y emocionahncnre, que era un 
momenro para reflexionar y realizar los 
cambios necesarios en la forma de vida 
individual y colecriva. 

Denrro del anim ismo que ellos 
practicaban, estaba la concepción de que 
todos los elememos de la naru.raJe-.ta en su 
totalidad poseían vida propia, las montañas, 
los ríos, los lagos, los bosques, los vientos, 
los fenómenos narurales, el sol, la cierra y las 
esudlas, que era necesario tenerlos en cuenta 
en todos los momentos de la vida, pedirles 
permiso para rodas las acciones que 
realizaban los seres humanos para que les 
fueran propicios. 

Dentro de las concepciones religiosas 
también se puede mencionar la práctica de 
lo que actualmente se conoce como 
nahualismo, que no es la creencia burda que 
se maneja popuJarmenre como la capacidad 
que tienen ciertas: personas "los brujos", de 
rransforma= en d animal que se desee. El 
nahualismo, estaba vinculado estre
chamente al conocimiento del tiempo, al 
conreo dd tiempo, así por ejemplo Clda día, 
cada mes y cada año tenían su propio 
nahual, al que se le debía rendir rriburo. Al 
nacer una persona, los contadores del 
tiempo le definían el nombre a la persona 
de acuerdo al día en que había sido 
engendrado y el día en que había nacido, 
por ese mismo conteo se sabía su nahual, su 
protector. 

En cuanto a la siembra, el calendario 
definía cuando se debía comenzar todos los 

procedimientos necesarios para tener una 

buena cosecha, las semiUas pasaban por rodo 

un ceremonial de invocaciones, al corazón 

de la rienra, de las aguas y de los vientos, se 

sahumeriaban, se dejaban bajo la luz de la 

luna llena; esto sin olvidar los aspectos 
merameme prácticos, que los enseñaba la 
práctica milenaria, de seleccionar siempre 
las mejores semillas, o los animales más 
fUertes para cominuar con el proceso de 
reproducción de las especies necesarias para 
su subsistencia. En otros aspectos se tenían 
montañas, ríos y lagos considerados como 
lugares sagrados en donde se reunían en 
fechas específicas para rendirles sus 
ceremoniales. 

De todo de esas creencias, se pueden 
encomrar testimonios las crónicas de los 
padres Cortés y l.arraz, que comprueban 
la existencia de 
ellas, a casi tres 
siglos de estar 
adoctrinando a 
los indígenas en la 
doctrina cristia
na, que los sacer
dores españoles 
las mencionan 
como la sobrevi
vencia de "idola
trías", ucuando a 
los indios se les 
preguntaba de sus 
idolatrías, son 
capaces de cualquier atentado para no ser 
descubiertOS117 

Primera presencia española 

De la carta de relación de Pedro de 
Alvarado enviada a Hemán Cortés, en julio 
de 1 524, se desprende que el proceso de 
conquista de lo que actualmente es el 
territorio de EJ Sa.Jvadorse inicio a mediados 
de éste mismo año, se dice proceso porque 
no basto esta primera expedición para 
someter por completo a los diferentes grupos 
émicos que habitaban el fi.1ruro rerrimrio 
salvadoreño, debieron pasar largos y duros 

anos de en&entamiemos por la resistencia 

presentada por los indígenas para que la 

conquisrn. se consumara en su mtalidad. De 

acuerdo a la revisión bibliográfiC! cfecruada, 

se puede deducir que dicha conquisra fue 

finali:o�da entre 1 535 )' 1 538 aproxima

damcme. 

Se habla mt.cl1o y escl escrito acerca 
de la conquisrn espafiola sobre los grupos 
nativos existentes en la Améric:t española, 
pero hay que aclarar que la conquista en d 
sentido real de la palabra por parre de los 
españoles fue más que rodo una conquista 
polftica y jurídica, ya que quienes se 
apoderaron de los territorios junmrncnte con 
sus riquezas namrales y sus habitantes (con 
el derecho a explorarlos), fueron los 
españoles. 

Pero ¿Qué ran cierras fue la conquista 
militar? muchos aU(Ores hablan y recalcan 
el hecho de la superioridad recnológiC!, 

refiriéndose a las armas de fuego que 
portaban los españoles, como sí estas fueron 
las que jugaron el papel decisivo en la 
conquisrn.; en ningún momemo negamos 
la importancia de ellas, de su potencia 
aniquiladora, de los desrrows que e¡ usaron, 
del impacto psicológico producido por éstas 
en los indígenas, lo que pudieron superar 
rápidamente. 

Lo que queremos traer a ruenm es que 
el número de españoles con respecto a los 
ejércitos indígenas a que se enfrentaban era 
abismal, independientemente de las armas 
de fuego que utilizaron, hay que tomar d 
arrojo y la valentía con que luchaban 
nuestros ancestros, djspuestos a todo, a 
entregar lo más preciado para los seres 
humanos en todos los tiempos: la vida. 

Recordemos que estaban ddi:ndiendo su 
tierra, su hogar, su mundo, tan esas(, que el 
mismo AJva.rado en su carta de relación ya 
mencionada arriba esaibía: (..) ·¡,,_ parrí a 
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OITO p11eblo 111e" dict Actt"<lla/, dontk bate la 
mar del S11r m 1/, y ya 1'" 1/'Kaba d mdia 
kgun tkl dicho p11eblo, vi los campos llntos de 
gm�< tkg11om tk 1/, COII "" pl11majt!S ydivism, 
yconm.snmlllSoftnsilKISytkftnsilKlS, m mitad 
tk tm lla11o, "(...)y mds adelante aitatk (..) 
"di Vlltlta sob"' tilos co11 toda la gmu, y 
rompimos por tilos; y ji.-ttLII gm11de ti des/TOZO 
qu� m (/los hicimos, qt� m poco tinnpo no 
babia ninguno tk todos los qu� snlitron vifJOs; 
porqu� vmitm tan annados, qt�L ti qtiL a ún 
m (lrt�Lio no� podio kwntllr; y son su.s nnnas 
cogkft!S tk tm tkdos tk algodón, 8 y hasta m 
los pils, y fochas y lan= largas; y m caymda, 
la gmtt tk pillos mauzba a todos': (. .. .)'. 

Pororro lado, en ruanto a la conquisrn 
militar, y el papel de los españoles y sus 
armas, estaba la panicipación masiva de los 
aliados indlgenas, traldos desde México, 
especialmeme los claxca.Jrecas, que eran 
miles, en el caso de la conquista del futuro 
terrirorio salvadoreño, el mismo Pedro de 
Alvarado en la ya citada carta de relación 
afirma ... "éramoscientodecaballo,yciemo 
y cinruema JXt>nes, y obra de cinco 6 seis 
mil indios amigos nuescros; .... 10; al obsuvar 
la rtlación numhica anurior, qtt(dn claro qtiL 
los qu( somaiarm mililllnnnll( a los gntpos 
1111rivos tk El Salvador, m rt!alidad ./iJtron los 
aliados militartS rlaxcalttcas tk los apañoks y 
no lsros últimos. 

En cuanro a lo anterior hay que añadir 
que los aliados indlgenas traldos por los 
españob, contaban con tácticas y estrategias 
as( como con annas similares a las de sus 
contrincames del tcrrirorio salvadoreño, de 
tal forma que les era más F.icil entender la 
fOrma de luchar de estos y la forma para 
contra atacarlos, queda claro, quienes fueron 
la pieza fundamental de la conquista militar. 

Cabe anotaren el presente trabajo, que 
durante la conquista los españoles llegaron 
a ucilizar perros entrenados para atacar, es 
más en la misma Guatemala de donde ven/a 
lo hicieron¡ pero en el caso de tcrrirorio 
salvadoreño durante la fase de investigación 
bibliográfica no se encontr6 ninguna 
evidencia o testimonio escrito que atestigüe 
que se utilizaron o no esros animales. 

A la luz de las concepciones acruales 
acerca de las relaciones humanas y de los 
derechos humanos, se imerpn:ta que desde 
el inicio de la conquista los españoles se 
distinguieron por los métodos crueles y 
sanguinarios usados en contra de los 
indigenas a los que se enfrencaban, aunque 
los conquiscadores en sus escri[os personales 
no lo dejaban entrever, como queda 
atestiguado en la carta de Alvarado: 

(. ... )E tk aq11l "" pani pam OITO p11eblo 
qu� � dia Auhuan, y de aUi m� mviaron los 
sdiorrs tk Cuxcaclnn sus mowjarJs, pam qr� 
di=t la olxdimcia d "" mnjt!Smdes,yá tkcir 
qru tilos qucian sn sus VllSilDos y sn bumos;y 
llS!, /n diarJn d mí m su nombrr;y JO los rtetbí. 
pmSilndo qut no mt mmtinim como los otros; 
11 llegando qt�< lügul d tsta ci11dad de 
Ct�xcaclall, ha/11 m11chos i11dios dt ella, q11e 
me "cibieron, y todo .! p11eblo alzAdo; y 
mimtra.s nos aposmtamos, no qutdó hombrr 
tk ellos m el pueblo, 111t todos" jittroll d los 
sit1Tl1S. E como vi (SU), )t'J mvii mis mmSiljmJs 
d los sriiom tk allí á tkcirks q11t 110 jilt!StTt 
malos. y qut mimJt11 qut hab ian dado In 
obtdi'tucia d su majmat/. y á mí m m 11Dmbre, 
12Kf.Urdndoks qut vim'esnz, qut '90 no les iba 
d foar gtlt17'tl ni d tomarles lo St9t'J, sino d 
tmtr!os al servicio tk Dios mttstro Señor y tk 
su majtsuul. Envidronmt d dtcir qut no 
conoscian á nadit, qut no qzmirm vmir, qt� 
si algo ks 1uma, 111e alli t!Staban t!Spmllulo 
con sus amtas. E dt:squt vi m mal propósito, 
ks m vil un mandamiento y rrqutriminuo de 
part-t del Emptrndor uu�tro stiior, m q1� les 
requtria y mandaba qu� no qu�bmntmen las 
pac� ni st rebtlasnz, pu� )'fl � hnb ian dado 
por vasaiios; donde no, qut proctdtria contm 
ellos como contm tmidortJ almdos y rebtiados 
co11tm el snviciodent mnjt!Stad.yq11t ks baria 
la g11om, y tvdos los 1"t m tila jitt!Stlt umrados 
d vida small t!SCiaiJOs y los hmnriall; y 111e si 
jitrstn üal�s. dt mi strimz fovortcidos y 
ampamdos. como vasaiios tk su majestnd.. E á 
�w. ni IKJivimm los mmsajmJS ni rrspu�sta 
tk tilos; y como vi su daiíada imozdon, y 
porqut aqutlla titrm no qu�dast sin castigo. 
nzvie gentt d buscarlos d los montes y sr'nms; 
los Cllalts hallaro11 tk g11om, y ptkaro11 con 
tilos, y hin'eron tspatíoks y indios mis amigos; 
y dtsp111s de todo t!SfO ji�< p= 1111 pri11cipal de 
ts111 ciudad; y pam mas justificaalm �k tomi 

d enviar con otro mi mandamitmo, y 
rrspondiarJn lo mismo que ames, 1 luego como 
vi r:sto, JO bict proceso contm tilos y comm los 
o /TOs 111t mt lmbia11 dado la g11om, y los //ami 
por prrgont:s, y 111m poco quisiarJ1l vnzir; i como 
vi m rt!lxldia y el p= comdo, lo snumcil, 
y dí por tmidart!S y d pnra de m11nU á los 
S<ñort!S tk t!Sli1J provincias, y d todos los tkmds 
qut st bobiesn1 tomado dumnu la gzttrm y� 
tomasm desputs, hasfll m tmuo qu� diesnr la 
olxdimcia d nt majt!Stad. jiti!Stll t!SCiaws, " 
krmsnt, y tk ellos d de n1 valor " pagmm 
Ollctcaba/los que m la COIIt¡uista tkellos jiuw11 
mutrtos, y los qu�deaquí adelantt 11Ulta.snJ.y 
mas las otras cow de amras y otras cosas 
necesarias d la dicha conquistll. Sobrr r:stos 
indios d� dicha ciudad tk CrL'«acbm, qut 
estuvt ditz y siett dias, que nunca por nztmdas 
q1� numdt bactr, ni por mnwjmJS qu� ks 
hict, como he dicho, lt!S putk atmer, por la 
mucha tSprsum tk montes y gmndts sinms y 
qu-tbmdas.. yorms mudJIZS fittrZilS qt� rnzian. 11 

Don Pedro de Alvarndo sólo había 
contado su versión de los hechos y muy a 
su manera y de aQlcrdo a sus Ín[ercses, pero 
años más tarde y en plena lucha por obtener 
un mejor rra[amiemo para mdos los 
indlgenas, el Padre Fray Barrolomé de Las 
Casas, lo desmiente en su tratado de "La 
desmtccidll tk las l11dias'; en donde dice lo 
siguiente: 

1 3 1 
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... "De infiniuu obms IJOm"bler qut m 
fSit rt'ino hizo esll' inftlice nutlnwntumrlo 
ti m no y sus hermtmos, porque eran ms 
!Jmnllnos, porqutmm smmpium� uo mmos 
infilias t iwtnsibla que 1/ ron /os dtmds r¡ur 
Ir ayudnbrm, fi" 1111 bano liOtable, que fitr In 
prrJllincin de Cu.zcnt!An, donde ngom o cerca 
dr a/11 ts In vi/In de Sa11 Strlrmdor, '!'" ts wta 
timn ft!irisimll, con todit ln cost11 de In """ 
del Sur, que dum cunmua )'cinco ltgutiS; y m 
br citttkul de Cuaatbíll, '!'" mr In cabmr dr 
la provincia, le bicieron gmndlsimo 

m:ibimimto,ysobrr veinte y 11l'iuta mil intlios 

k maba11 espmr11do cargados de gallilltts y 
comitln. !Jrgado y m:ibitfn el prrsmtt, ma11do 
que aula espmloltom� de tu¡uel gmn mímnv 
tk gmrrs rados los indios que quisi� pnm los 

dlm que allí atuvi'esen snvine de ellos y que 

nwiesm cargo dt rmerlts lo que lmbirsm 

mmrstn: Ctuln uno tomó cimto o cincumtll. 

o los que k parrcúl que bmtnbau pnm so muy 

bim servidos, y los inocnues corderos sufiimm 

In división y servítm con todAs sus jitervts, qur 

no folt��btt sino ndomrlos. Entretnwo, rstr 

capittmpidióalosKiiomquektmjesmmudJO 

oro, porqut n aque/lo pándpnlmmte vnJ!an. 
Los indios responden que les pktcr dttrles todo 
l'l mvque timen, ynyumm1 muygmn cnnll(j¡uf 
dr IHichas dt cobrr (qut' tirnm, con qut st 
sirven) domdo, que pnrrcl' oro, porque lienr 
alguno. Mdndolr:s poner el roq11r, ytlesq11e vit!o 
r¡t�emrcobrt!dijoll losrsp11iioks: ''Diul�tl t!uJblo 
llll árrm, vámonos purs qut no lmy oro, y auln 
uno, los intlios que áent que k siron1 iclmdos 
m aulmn y mandnri ht7Társelos por rsclnws ·: 
Hdcmlo liS! y hilrrrmlos con el bim-o del rry 
por esclnws 11 todos los que pudieron fllllr, y )'O 

vide 11111ijode/ míor principal de aquella ciutkul 
hermdo. \lí.sto por los indios qut se sollllron y 

los demd.s dt toda In tit7TII 11111 grrm moldad. 

comi'enum 11 juntnrst y a ponmt t11 annm. 

Los rspmlolcs bncm en ellos grandes rsrmgos y 
matmlZAS y tomllllSe 11 Guntemn/n" (. .. )11 

De lo apuntado arriba se desprende que 
la población de las pane occidenrnl de El 
Salvador, se dio a la ruga y que el proceso de 

pacificación y de conquisra rornl se prolongó 

durante varios años, caracterizándose por ser 

ésrc un largo y traumático episodio en la 

vida y la psiquis de los indígenas, por ello la 
conquista en nucsrro país sólo finaliza entre 
1 533 y 1 538. 

En los primeros años y décadas después 
del sometimiemo de los grupos étnicos, no 
csm claro el smrus jurídico que iban a ocupar 
los indígenas dentro del régimen colonial, 
se da una especie de vacío jurídico, el rual es 
aprovechado al máximo por los con
quistadores para utilizar a su arnojo y libre 
albedrío a la población indígena y quizá sea 

uno de los períodos en que más desmanes 
se cometieron en contra de ellos. 

Como es de wdos conocido, el 
terrimrio de El SaJvador no poseía riquezas 
minerales, o por lo menos en las cantidades 
que deseaban los españoles, nx:uérdcse que 
la mayor ambición de los conquistadores y 
el objetivo principal de su venida al 
continente americano era la de obrencr oro 

y piara en abundancia, enriquecerse como 

en un sueño y regrcsarsc a España a disfiurar 
de su riquC".m. 

• 
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Nc:cesario rnmbién es señalar que sobre 
todo los primeros españoles llegados a las 
tierras americanas, si bien eran nobles, la 
mayoría eran hidalgos, esto quiere decir que 
eran los nobles que ocupaban el mas bajo 
starus en la escalera feudal española, por eUo 
sólo se podían enorgullecer de su apeUido, 
de su pureza de sangre, más no posefan 
riquezas materiales, especialmente la tierra, 
recuérdese también que arra de las 
caracrerlscic:as de la nobleza española por 
pobre que fuera, es queronsideran el trabajo 
Rsico y el comercio, como una rarea incligna 
a su srarus. 

Es por ello que los españoles llegados a 
esta tierra, al no enconrear minerales 
preciosos en abundancia a parcir de los 
ruales enriquecerse, no tuvieron arra opción, 
más que dedic=e a hacer producir la tierra. 

Asf, las formas principales de 
explornción de la población indígena fue a 
través de la explotación agrícola y las 
instituciones introducidas por los españoles 
en la agricultura que fueron el sistema de 
Repanimicmos y la Encomienda y más 
tarde las Haciendas. 

En los primeros años del sistema 
colonial no se había reglamentado y 
esrnblecido de forma clara en el aspecto 
jurldico, el régimen de Encomienda y de 
Repartimiento, tampoco el srarus jurídico 
de los indígenas, los cuales eran esclavizados 
en el sentido estricto de la palabra, eran 
considerados como cosas, todavfa no habían 
decidido si eran realmente personas, por eUo 
se les consideraba como menores de edad, 
aunque dicha situación, no era 
impedimento para hacerlos trabajar sin 
descanso, el indígena sólo tenfa obligaciones 
y responsabilidades, más no dereehos. 

La afirmación de que salvo casos 
excepcionales los indígenas eran reducidos 
al esclavismo dista mucho de la realidad, 
una cosa era lo que se dejaba plasmado en 
el papel y otra cosa era la práctica concreta, 
como lo demuesuan las numerosas y 
consrames quejas que se leva.maban en 
conua de los encomenderos y demás 
auroridades coloniales ame los reyes 

españoles, en los diferentes periodos de la 
Colonia. 

"El reparto de los indfgenas en 
encomienda a los españoles a ra.fz de la 
conquista, fue servidumbre mucho más 
dura que la esclavirud, pues obligó a los 
narurales a un servicio consmme a favor de 
sus enoomenderos por un ciempo ilimicado, 
pues aún cuando se señalo a la encomienda 
la duración de dos o tres vidas, al terminar 
éstas los indios pasaban a ser propiedad del 
monarca, quien la más de las veces volvía a 
encomendar o regalaba a sus cortesanos 
palaciegos, los cuales desde Europa enviaban 
personeros o administradores de las 
encomiendas" .13 

De ocro documento cimdo en el Tomo 
11, de la Historin Gmmtl ck Cmtroamérica 
y, que se refiere a una casación realizada en 
1 538, para el pueblo de Teculuzdo, cercano 
a la Villa de San Salvador, se pudo constatar 
que la cantidad de obligaciones de los 
indlgcnas eran casi inconmbles, emre cUas 
podemos mencionar, la siembra de maíz., 
trigo, liijoles, estos productOS a su vcrdebían 
de ser colocados en las minas que el 
encomendero renfa en Mcrapa, en sus casas 
de San Salvador o en el Puerto de Gracias a 
Dios (Honduras); los indígenas debían 
abandonar sus casas para preparar comida 
en las propiedades del encomendero que se 
encontraban en orros lugares. Los 
encomendados estaban obligados a F.tbricar 
ciert:1 eancidad de alpargatas, sandalias de 
cuero (Uarnadas en esa época cutaras), hilar 
algodón en las medidas que el encomendero 
exigfa; le debían proporcionar cera, miel, 
aves de corral, codornices, la lisca no se le 
encuentra fin. 

No en balde el Padre de Las Casas, 
después de haberse horrorizado por el 
maltrato, el desprecio y la sobreexplornción, 
de que eran objeto los indígenas, en las 
posesiones españolas en América, dedicó 
gran pan e de su vida y esfuerzos a la defensa 
de ellos, ya sea directamente ante sus 
superiores religiosos, los funcionarios de la 
Colonia o ente los mismos reyes españoles, 
logrando al fin de grandes trabajos contribuir 
a que se decrerasen las Leyes Nuevas de 

1 ndias, también conocidas como 
Ordenanzas de Barcelona, en el años de 
1 542. 

Pero no hay que dejarse engañar, con 
estas nuevas leyes, que según varios autores, 
venían a ser una prueba fehaciente de las 
buenas inrenciones, y de la preocupación 
de los reyes españoles por el bienestar de los 
indlgenas en sus colonias americanas, que 
dichos monarcas sólo renfan buenas 
intenciones con los indlgenas, deseos de 
protegerlos romo "hijos amados", que los 
"malos", eran los encomenderos y algunos 
funcionarios rorruptos que abusaban de la 
población indfgena . 

La realidad era otra, resulta que la 
corona española de esa época renía enormes 
gastos por el lujoso tren de vida de la corte 
española y por las constantes guerras en que 
estaba inmersa España con sus con
rendicntes polfcicos europeos y por lo tanto, 
no había nunca dinero suficiente que 
sufirtgasc esos enonnes gastos de guerra y 
de lujos de la corre, entonces esas nuevas 
leyes (u Ordenanzas de Barcelona), no 
fueron más que una medida tendienre a 
incrementar los ingresos constantes y 
sonantes de la Corona española, es por ello 
que se les concede a los indlgcnas el srarus 
de vasallos directos del Rey, dejando de lado 
los intereses de los encomenderos, o sea, a 
parcir de 1 542, el tributo de los indígenas 
ya no tenía que pasar primero por las manos 
de los encomenderos, sino que seria recogido 
directamente por funcionarios especiales 
nombrados por la Corona. 

En pocas palabras, el objetivo 
fundamental de las Nuevas Leyes era sub
sanar los problemas financieros por los que 
atravesaba España en esos momentos, la 
mejor forma era la de transformar a los 
indlgenas en vasallos directos del rey y no 
tener intermediarios, que a la larga y como 
lo había demostrado la experiencia se 
quedaban con la parte mayor de lo que se 
recolectaba entre los indígenas. 

A parcir de esas nuevas leyes el indígena 
ya no p<Xiría ser esclavizado supuestamente 
por los funcionarios de la Corona ni por los 
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encomenderos españoles, aunque una 
realidad completamente diferente quedó 
reflejada en las ccmcnares de quejas de los 
indfgcnas en conrra de sw encomenderos, 
curas doctrineros y funcionarios reales, no 
en el sentido de que los hayan conservado 
desde el pumo de vista jurídico como 
esclavos, sino por el traro de esclavos que 
recibían. 

Gracias a las nuevas leyes, se crearon 
las Auruencias de los Confines para tener 
una mejor administración política y 
económica, especialmeme de algunas 
regiones que la corona española consideraba 
se habían tenido descuidadas, se crea el cargo 
de los Oidores, cuya función principal era 
vigilar el buen funcionamientos del 
engranaje económico colonial a fuvor de la 
corona española y supucsramemc escuchar 
las quejas de la población indígena, que la 
Corona escaba clara, de que eran el pilar 
fundamencal de la economía colonial. 

En la Producción del Cacao --------------------------
En el territorio del fururo El Salvador 

no había riquezas minerales, por lo que los 
españoles la única forma que encomraron 
para poder sacar beneficios de esw cierras, 
fue la de aprovechar al máximo la fen:ilidad 

de las cierras y la enorme riqueza de la flora 

del Señorío de Cu=dán y las cierras allende 

del río Lempa. De los productos naturales 

que mayor provecho comercial obruvicron 
los españoles fueron el cacao y el añil, CSI:1S 
dos planw eran arnpliarneme conocidas y 
usadas por los indígenas desde tiempos 
inmemoriales, además de haber desarrollado 
técnicas agrícolas relacivameme sofisticadas 
para aumentar la producción de ellas. 

En pocas palabras el culrivo y 
exploración del cacao y del añi l  se 
cransfurmaron en el eje fundamcncal de la 
economía colonial, en opinión de Manuel 
Sánchez Rubio, el culrivo de esros dos 
productos sentaron las bases en Centro 
América de la economía agrícola de 
exportación14• De lo anterior GUllbién se 
podría desprender el hecho de que la 
economía nacional desde la Colonia, se 
especializó en el monocultivo y la 
monoexportación, de uno u otro prcx:lucto 
agrícola, en el caso concreto de El Salvador, 
la sucesión ha sido la siguienre: Cacao, Añil 
y Café. Lo anterior no significa 
necesariamente que no se hayan culrivado 
otras especies, pero estas en su momento 
han rcnido roda la arención y alrededor de 
cUas ha girado, no sólo la economía sino 
todo el entorno social. 

Como se decía el primer producto 
agrícola en ser explorndo duran re el período 
colonial le correspondió al Cacao, el cual 
fue cultivado casi exclwivamentc por los 
indígenas en sw tierras y dentro de sus 
comunidades. "La pericia del agriadtor 
indígena fue reconocida por los españoles 

que se dieron cuenta que el cacao era "Cl.Il 
tierno árbol que con rualquiera extremo se 
pierde y se scc:i'. Los métodos indios de 
cultivo, prescritos por su ritual religioso, 
usaban técnicas avanzadas y obtenían 
rendimienroselcvados. El cacahuacal, huerro 
de cacao, se preparaba y mamcnía con 
grandes cuidados: los granos se sembraban 
individualmente a mano¡ la frondosa 
madrecacao se intercalaba entre: los árboles 
fTucales jóvenes, para ptoregerles del sol y la 
Uuvia¡ los arroyos que conian hacia el sur, 
desde las tierras alw centrales, se desviaban 
para el riego duranre la esración seca y el 
recmpla:zode los árboles que no produdan, 
y las desyerba eran actividades de rodo el 
año. A la VCL que prohibían las ceremonias 
paganas más notorias asociadas a la 
producción de cacao, los españoles 
reconocieron el valor de los métodos indios, 
y dejaron el cultivo y cosecha de ésre a los 
agricultores nativos, comemándosc ellos con 
la recolección de los granos de cacao y la 
organización de su venta" !S. 

Duranre el siglo XVI el cacao 
constituyó la fuenre principal de riqueza de 
la lnrendencia de San Salvador, pero en el 
siglo xvn, los comcrcianres de la región 
centroamericana vieron dcscstimulada su 
actividad económica por la gran 
competencia representada por los 
cultivadores de cacao de Venezuela, Quito 
y Perú, O os precios de esos produaorc:s eran 
más bajos), de cal fOrma que se empezó a 
buscar un nuevo produao que sustiruycra 
al cacao, ese producto fue el añil. Cabe 
señalar que algunos aurores indican que la 
indwtria añilcra ya era un hecho incluso a 
finales del siglo XVI. 

Los autores consultados son de la 
opinión que la estructura social de las 
comunidades indígenas prácticamente no 
fue trastocada por el cultivo de éste 
producto, ya que ellos siguieron viviendo 
denrro de sus comunidades y conservando 
casi en su totalidad sus cosrumbre y 
tradiciones, que los españoles no se 
entrometieron en la propiedad de la tierra, 
ni en el régimen de trabajo ya que se 
dedicaban únicamente a recolectar el cacao 
cultivado por los nativos. No eran 
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precisamente los encomenderos españoles, 
los que se dediClban al usuliucro del CIClO 
sino que eran mercaderes españoles los 
dedi01dos a dicha transacción. Si esw fi.te 
así, ¿Por qué en un momemo determinado 
se les prohibe a los españoles asenrarscdentro 
de las comunidades indlgenas y después 
asentarse cerca de ellas? ¿ Por qué los 
españoles se vieron obligados a uriliza.r a sus 
cscbvos negros a realizar las rransacciones 
del cacao con los indígenas? Las 
inrenogames planteadas aquí no se han 
podido responder de funna dar.1 y concisa 
a F.Ura de fuemes docwnenrales en el pals. 

En el proceso de Independencia 

Acerca de los ameccdemes históricos 
de los procesos de independencia en El 
Salvador por ser un rema más o menos 
conocido no se profundizará en él en 
presente trabajo. El proceso de 
Independencia para Cemro América y para 
El Salvador, se inicia históricamente a panir 
del año de 1 8 1 1 .  I..ts causas que generaron 
éste movimiento, ya están en general 
bastante esrudiadas y analizadas y lo mismo 
sucede con los dirigentes que la enCJ.bcraron 
(los llamados próceres), es por esa razón que 
en éste trabajo no se hará alusión a csras dos 
temáticas, se sugiere a los lectores que las 
desconozcan, leer el libro titulado "Los 
primm>s patriotm. San Snlmdor 1811 ", del 
auror salvadoreño Roberto Turcios. 

Lo que si debe de quedar claro es que 
en sus inicios el llamado movimienro 
independemism, no necesariamente exigía 
precisamente la independencia política. y 
grosso modo mejoras las condiciones del 
comercio con la metrópoli, evadirse del 
comrol comercial que ejerdan los 
mercaderes guatemahccos así como la 
dominación política de los fUncionarios de 
la Capimnla General de Guatemala. Lo 
anterior se puede ilustras a través del hecho 
que cuando España fue invadida por los 
fianceses a principios del siglo XlX, en la 
lmendencia de San Salvador se organizó una 
colecta para ayudar monecariamente a la 
Corona española, en la cual no sólo 
panciciparon los españoles y criollos sino que 
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también se unieron los indfgcnas, siendo 
este un hecho de clara lealtad a España. 

4•En el proceso político ccntroame· 
ricano, las conspiraciones conscirucionalistas 
estuvieron acompañadas por las 
manifeStaciones de lealtad. El 1 9  de 
septiembre, el capirán González Saravia 
convocó a los vecinos del todo c1 reino a 
contribuir a un "Donativo patriótico 
voluncario", cuyo monto sería uasladado a 
Espafia. González Saravia dcclasó en esa 
oportunidad que había recibido "las 
demostraciones más vivas de lealtad y 
pauiorismo" ( ... ) Gonzálcz. Saravia reoonoció 
que el mérito de los comribuyemes sería 
notable debido al "estado de escasez y 
penuria en que se halla todo el Rcyno". Los 
centroamericanos aceptaron el reto que les 
lanzaba el Capitán General y estuvieron 
prestos a enacgar sus conoibuciones. A pesar 
de la depresión económiCI, los rectudadores 
comisionados recogieron la suma de 
1 .066,966 millones de pesos. Sólo las 
comunidades indígenas aporraron cien mil 
231 pesos con tres reales y medio, siendo 
seguidos por los principales propiecarios 
( ... ) .. ". 

Se hace necesario señalar, que el 
movimiento independentism centroame
ricano no ruvo la magnirud observada en el 
Virreinato de la Nueva España. o en Sur 

Fol:o: l'icJr.a ·¡a]l;.d.¡ m liuunul. llun:a Ruba.llo 

América, en que se desarrollaron ven:laderas 
guerras intestinas yen donde la participación 
masiva y armada de la población y enrrc 
ellos la población indlgcna fue más que 
evidente; en ésta región el proceso fue más 
bien polltico. de tal forma que realmente 
no hubieron enfrentamiento armados y 
finalmente se alcanza la independencia de 
forma automática al recibir la suya el 
virreinaro de la Nueva España. 

Por otro lado, es casi nonnal que los 
sucesos políticos más imporrames tengan 
mayor difusión y mayor actividad en las 
capitales, que no es el C1SO de San Salvador, 
la capital de la Capitanía General era la 
ciudad de Guatemala; pero en lo que arañe 
a la lmendencia de San Salvador, como 
capital de la Intendencia jugó un papel de 
primera relevancia siguiéndole Santa Ana. 

La parte que imeresa reseñar en el 
trnbajo en la medida de lo posible, es el 
papel real j ugado por los grupos de 
población aborigen de nuestro pals. Se ha 
estudiado el papel de los próceres, hay 
infinidad de rrabajos acerca de ellos; y las 
referencias acerca de los indfgenas son muy 
escasas. 

Se pane de la premisa, que ningún 
movimiento sociaJ y político de gran peso 
político, como lo fue el  proceso de 
Independencia, no lo pudieron Uevar a Clbo 
úniCI y estrictamente los dirigemes de ésrn, 
o ellos en unión con la población criolla, 
teniendo en cuenta, que ellos eran el gmpo 
poblacional minoritario, y que los indígenas. 
los ladinos y los negros y mulatos eran la 
parte mayoritaria, era neccsuia la alianza con 
todos eUos para que el movimiento fuera lo 
suficientcmeme fucne y alcanzar sus 
objetivos. 

Como lo ha mostrado la historia 
infinidad de ocasiones, un movimiemo 
político, que marca hitodenuode la historia 
nacional de cualquier país, no lo pueden 
realizar a solas los dirigcmcs, es necesario 
que el pueblo, la plebe, las masas o como se 
les quiera llamar, romen pane activa en él, 
que lo hagan suyo, y que se manifiesten en 
las calles y plazas, para realmente presionas 
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al gobierno de rumo, a que acepte por vfa 
padfica o armada, los cambios propuestos, 
ya sean estos de tipo reformista o 
revolucionarios. 

Se tiene conocimiemo que en aquella 
época aún no habfa imprenta en El Salvador, 
y quiz.í. por eso no se han cnconrrado 
panfletos, libelos y algún orro tipo de 
material impreso, en donde los dirigentes 
del P"""'"' de independencia hayan podido 
dejar plasmado sus objetivos y a los sectores 
de la población iban dirigidos sus arengas. 
Es de suponer que la mejor manera de 
convocar a la población era a través del 
repique de campanas a rebato, y entonces 
acudía roda la población, sin distingo de 
dase o grupo social o étnico, cal como lo 
demuestra el roque a rebato de las-campanas 
de La Merced el S de noviembre de 1 8 1 1  y, 
también en enero de 1 8 1 4. 

Otro medio a través del cuaJ se 
convocaba a la población pudo haber sido 
el púlpito, transformándose en un 
magnffico lugar para arengar a todos los 
grupos sociales, es de recordarqueen el caso 
espeeffico de El Salvador muchos de los 
llamados próceres eran sacerdotes; también 
es sabido que en aquella época el cien por 
ciemo de la población era caróUca y que no 
podían fultar de ninguna forma a misa los 
días domingos, y que la influencia moral e 
ideológica de los sacerdotes sobre las masas 
indfgcnasera indiscutible; precisamente por 
esas mismas razones se haría casi imposible 
que los indígenas no hayan tenido una 
participación activa dentro del P"""'"' de 
Independencia, no como dirigentes, porque 
la mayorfa de ellos eran analf.¡beros y los 
más discriminados de la sociedad, pero sf 
como base de apoyo popular, para presionar 
a las autoridades de la Corona española. 

Se hace necesario recalcar que dentro 
de la escala social del periodo colonial, el 
indígena no sólo era el más desposeído, al 
que todos sus derechos se le conculcaban a 
pesar de los pocos o muchos esfuerzos que 
haya hecho la Corona española para 
protegerlos mediante leyes, lo cierto es que 
desde el siglo XVl, cuando predominaba el 
culóvodel cacao los negros y posteriormente 
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los mt�aros, empezaron a adquirir unmrus 
social superior al de los indígenas. 

Los dos grandes movimientos sociaJc:s 
que anrccedieron a la independencia 
sucedieron en los años de 1 8 1 1 y de 18 14, 
de estos el primero fue el que alcanzó mayor 
amplitud los pueblos sublevados fueron los 
siguienres: ... "San Salvador, Santa Ana, 
Chalarenango, San Vicente, Zacarecoluca, 
San Miguel y en otros lados, en donde se 
levantaron masas de indios y mestiws, los 
rua.Jes sufiicron muencs yvejámenes. si01do 
la mayor parte de ellos trasladados a los 
calabozos de Guatemala y de San Juan de 
Ulúa.( ... )". 

Al analizar los Procesos por lnfidencia 
oficiados en concra de los insurgentes, la 
panorámica que se nos representa, es que 
no en rodos los lugares que hubieron 
levantamientos la participación de los 
indígenas se dio o que la parócipación de 
ellos fue la que mayor peso tuvo en dichas 
revueltas. 

Asf por ejemplo se supone que en el lugar 
que mayor participación tuvieron los 
indígenas fue en la capieal, Roberto Turcios 
dice: ... "En la Intendencia, los indfgenas 
resident<:s en las cercanías de San Salvador 
fUeron los que se mostraron menos apácicos 
a las agitaciones polfócas independentistas. 
La concentración en San Salvador del 20 
por ciento de la población de la Intendencia, 
así como el caráaer politiz.1.do de una buena 
parte de sus sacerdotes, debe haber 
comribuido a que los indígenas de San 
Salvador fueran menos indiferentes a las 
ideas y luchas patrióticas" .18 •• 

En Zac:arecoluc:a como deja testimonio 
el Proceso de lnfidencia Número 2, se 
sublevaron las masas populares llamadas 
aqul plcbeasf como los indígenas del pueblo 
de Sanriago. En el proceso anres 
mencionado se da ruenrn. que los habitantes 
de los barrios populares "La Pulga y del Seno 
Colorado", se sublevaron. Le quitaron el 
mando a las autoridades, griraban "mueran 
los chaperones y repartamos stb� intereses". 
realizaron saqueos; pero en ningún 
momento en dicho documento se 

menciona la pertenencia écnica de los 
pobladores sublevados". 

En el acta del Proceso de lnfidencia 
levantado contra Sama Ana, incluso se 
sefialan los nombres de los cabecillas del 
movimiento de sublevación, Juan de Dios 
Jaco, Lucas Morán, Bruno Rosales, Juana 
Asencio, Dominga Fabio, Francisco Reina 
y Ramón Salazar, quienes al inicio del 
documento son dados por indios, pero 
cuando estos reos realizan sus dedaraciones 
juradas, se cae en la ruenrn. que todos son 
mulatos por su pertenencia étnica y que los 
únicos plebeyos que se unieron a sus 
demandas fueron los ladinos"'. 

Es más m Santa Ana, los indígmm no 
ruviavn abso!utammte ninguna parricipación 
y <Uo qu<da claro al /m la tÚclamción rkl 
gobmuulor d, lndws Matím Slgum cuando 
rindió stt tÚclamción jurada: ... ''Nosotros los 
Alcd<S. Ords. D< prim<ro y ugunda voto 
hidmoscompa�a la Oficina rkl D.spacho, 
a Marias &gum Yndio Covor. D< ..u Pu.blo 
q<. Habla,¡ idioma cllMI no sin n� rk 
imnpme aqn. �ivimos jummmto q�. hiso 
m kgarfomut rk dho. y por ,¡ ofocio dmr 
vrrrlad m lo qr. sttpim: y s.k prrguntarr, y 
sinulo o::aminatÚJ con a!'Trf)o al auto cabt:sa 
rkl !'romo dixo: Q;u a dia Sabada dUz y 
sim rkl com<. Como alas ocbo y m.dia rk la 
Nock .stando ,¡ q<. D«lam con calmmm 
acostado m su cama � rnmor tÚ mucha 
Gmre m el Patio tÚ su CllSil llanumdo con 
golf= a "' Puma y qe. los """ qr. daban 
rkcia q<. " kvamm< y abri<S< qe. mt la Pkk 
rk .su !'rublo por lo ami" lnxzmo y salio ala 
Pun111 mcontmndos� con �� Nwo Franco 
kput (alias Fabio) qr. mt quim hablaba por 
rodas: qr. alos q<. co11ocio Jimrm a }111111 rk 
DiosjtU1JyRamo11Salnmry'f'. m dho. ky!UJ 
lkgo didmdok: q.u 110 k cogimt rk msto, q<. 
otro Dia IJilStll!mcampanmi<Ixwiamk Toau, 
q�. lo t¡t. qunina mz tmi� am /Qs Yndios 
pam vmira sncarrklm ca=ks dos ronros� .. 
.... ''pro ks comtsto didmdo q<. otro Dia " 
pasnria aniba a da11k los S. S. Alrks q<. k 
immvgan a "'"providnuia pam qt. Jll!iesot 
hs corrros tk la carsel y con m o yomas razones 
q<. k parrámm logro SO"f.arlos; pro al sigu. 
Día Do m. D<spu.s qr. salio rk misa volbino11 
los mismos tra acompmüulos t:k Úteas Momn 
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7iburr:io Momn y Patrocinio Tr9o qe. a estos 
solo cononO y no a otros muchisimos qe. los 
acompmiaban como un numo. De ámto, o 
doscirmos y con vous aluradas lltgaron 
dicinu:Wk qr. m qr. quedaban ri tstllban con 
rllos unidos, o no como � lo havian propu6to 
la Noche a11rmor; pero kr mpc11dió qe. 110 
(Staban sus Pn'ndpalc y qt. amas tk tsto 
acababan dr o ir m Yglrcia la E'Ccomrm ion ·: .. 
. . .  "En rste estado aiiadio hava tenido 
comrobrrria COl/ filos afimumdokr qe. el pueblo 
m1 tk Y11dios y11o df multzrosy opo11imd= 
aquellos gritaban imnodcndnmmu. Qr. no 
g mtmdian'�1• 

En cuamo a la parcicipación de los 
indígenas, sucedió todo lo contrario a lo 
acaecido en Sama Ana en el pueblo de 
Mempán, en donde según parece el sector 
indígena panicipó masivamente como se 
desprende del Proceso de lnfidencia 

úmero 5: "E11 t!Sif pu,blo tk Mmpam m 
vúnu y quatro dr Novionbrr dr mil 
ochocientos onu. Yo Dn. )ou Antonio 
Marrl11ez, Alea/& Ond deprimmt 111m df 
m- Partido digo: Qr" ahoam a las seis de/a 
rnrtk " ha tkc!tzmdo subkwdo t!Ste Pueblo: 
qf. la pama!idnd tk Yndios, u11idn, co11 nlgui/Ll 
pone tk!tz tk úulinos jónnaro11 un tsea11daloso 
tumulto, qu�tmosamuu.lmconpiedmsyotros 
con hierro, ncomulan furiosanunu, 
proponihulost por objeto de su indignación 
dt!Spojar viokruammte a Dn. Jorg< Guillm 
tk Ubico tk!tz segroulo 111m tk alcalde 011d 
De esu Partido, unicammte por JU Europro, 

Universidad Tecnológica de El Salvador 

pariguiendolo htZSta obligarlo a ocultarre 
dejmulo rus imereses abnndonndos':11 

E.s interesante hacer nm:ar que en la 
sublevación ocurrida el 24 de noviembre 
de 1 8 1  1 ,  y que esm reseñada en el Proceso 
de lnfidencia Número 5, ruenra como los 
españoles, entre ellos el cura del pueblo, 
lograron convencer a los indígenas, después 
de una serie de plátiClS con e!Jos, de que se 
separaran de los ladinos, que se retiraran a 
su barrio y de que si los ya mencionados 
ladinos volvían a quererlos seducir, que les 
avisaran lo más pronto fX>Sible para "arudir 
en su defensa". 

Después de la revuelm de Merapán, se 
hjw la recomendación de que a los indígenas 
se les tracara con suma indulgencia, ya que 
no habían sido eUos los promotores de la 
revuelta, es más se les hicieron varias 
concesiones enrre las que se pueden 
mencionar las siguientes: "El RLy no qui� 
que para el cobro de/os tributos sufran 
vejaciones, y si m bzs esprms qe piden pam el 
entero de/os que ewm devimdo, les bnrán Vms. 
entn1tÚr, que no se les molmará sino solo lo 

jusw dándoles el tiempo necesnnO pam que 
puedanhirlospagmulo;peroalmismoriempo, 
seks bnrá conocn; !A obligación que timen 
siempr< tk los expr<SIIdos tributos. Por lo que 
mpn11a su ultima solicitud de qe. se aplique a 

sus fesrividadt!S de Iglecia, o q<" ler deje parrr 
eUos ofocm costear por sepamdo, tal Maestro 
pam !A nlSt1Úl1J:Ul de/os mismos Yudios, por 

no querrr que se mezclm, m una misma 
Escuela ron /os úuli11os, m lo que tkbe ddrstkr 
gusto, no pudiendose dudarse, que esta 
providencia será aprobada por la 
supmOridnd. •:u 

A partir dd ejemplo anterior se nota. 
que las autoridades tuvieron que hacer 
cierras pequeñas concesiones con mJ de 
apartar a los indígenas del influjo de los 
ladinos, se cumplió de nuevo el viejo saber 
militar de los antiguos romanos "divide y 
vencerás", por lo menos en el caso de 
Merapán, lo que ni implica que lo hubieron 
podido hacer en otras poblaciones 
sublevadas. 

En condusión, los movimienros de 
sedición abarcaron a casi todo el territorio 
de la 1 ntendencia de San Salvador, donde 
participaron amplios secrorcs de la 
población, la llamada plebe, en donde se 
conjuntaban todos los pobres. pero que a 
partir del examen de los pocos Procesos de 
lnfidencia que se han tenido a la mano, no 
se puede afim1arde fom1a conn1ndentc, de 
que los indígenas fUeron los sujetos sociales 
principales de estos movimientos. Se da la 
impresión de que los que tuvieron mayor 
panicipación fueron los negros y mulatos, 
los llamados "pasdos" despectivamente. Por 
otro lado, que dichos movimienros de 
scdkión no rci,�ndicaban precisamente la 
separación de España, más bien se llamaba 
a la población a unirse a la lucha pero 
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jurando fidelidad al Rey, pero si reclamando 
rebaja en los tributos y alcabala, en los 
impuestos para el aguardiente y el rnbaco, 
deponer a los alcaldes de origen peninstJar 
y que quedarán como au10ridades 
rcprcscnranres criollos. 

A manera de conclusión puede 
imcrprerarse que, los grupos nativos de fJ 
Salvador, empc-t."on a ser relegados del 
conrcxro histórico y a ser ignorados como 
actores sociales activos, desde el mismo 
momento en que se inició la conquista 
española, al imponerse una nueva visión de 
la historia, una hisroria eurocenrrisra, en 
donde los sujetos sociales de eUa dejaron de 
ser los indfgenas y su lugar fue ocupado 
por un nuevo acror social, en ésre caso los 
españoles. 

Otro momenro imporrame parn la 
relegación del indfgena se produjo en el 
momcnro de la Colonia, cuando por las 
formas de explotación económica y el 
posicionamiento social, los indJgenas pasan 
a ocupar el último lugar dentro de la CSC\Ja 
social, incluso por debajo de los esclavos 
negros y muJa ros, que fUeron utilizados en 
su momenro como piezas claves del 
engranaje de exploración y maltrato flsico a 
que rue sometida la población indígena. Ello 
se explica a partir del hecho que los negros 
y mulatos, en la época del auge del culcivo 
del cacao, fueron ut i l izados como 
intermediarios comerciales en la compra y 
recolección del rriburo ofrecido por los 
indígenas; dicha situación se da cuando a 
los esp;uíoles, por los maltratos y pillaje a 
que sometían a esros últimos. les fue 
prohibido comerciar y habitar demro de las 
comunidades indígenas. 

Más rarde a los mismos negros y 

mulatos les fire prohibida la entrada a los 
pueblos de indios, prohibición que a todas 
lucres fue violada permanememenre. 
Cuando se enseñorea de la economía 
colonial el cultivo del añil, los negros y 
rnularos por ser de roda la confianza de los 
encomenderos y hacendados (eran de su 
propiedad), eran uciJizados como ctparn.ccs 
de los trabajadores indlgenas, los encargados 
no sólo de vigilar su trabajo sino que rambién 
de inAigir los castigos corporales, de la 
persa:ución de los indígenas que se negaban 
a ctunplir con el trabajo rorzado. 

La resistencia pasiva y activa ofTccida 
por pane de los indígenas al ser destruido 
todo su mundo material ycspiriruaJ, los hizo 
reaccionar de formas pocos enrcndiblcs por 
los españoles, que los llegaron a cualogar 
como poco intcl igenres, haraganes, 
maliciosos, concupiscenres, taimados, no 
djgnos de confiam.a, etc., razones rodas por 
las cuales los espatioles los veían con suma 
desconfianza, los tr-arn.ban con el mayor 
desprecio y cuando se referían a eUos lo 
hadan de fonna despectiva, es decir no eran 
romados en cucnra para asuntos de 
importancia, no se les asignaban 
responsabilidades de ningún tipo. 

En el  período de los l lamados 
movimientos de independencia, los 
indígenas no tuvieron una participación 
desractda y de primer orden, es más incluso 
según los Procesos de lnfidencia a los que se 
ruvo acceso, se podría concluir , que de los 
sectores populares que más se desrn.caron 
fi.1eron los negros y muJatos así como los 
ladinos. Ello se puede explicar desde varias 
ópticas. Por un lado, w1a población que ha 
esrndo oprimida en [(X:lo scncido y por rodos 
los grupos sociales por w1 lapso de más de 

dos siglos, en donde su 
mundo ha sido desrruido, su 
memoria histórict borrada, 
todos sus derechos han sido 
conrulctdos y se han creado 
unas relaciones sociales 
sumamente ciramcs de intensa 
desconfianza cnrrc los 
diferentes grupos sociales, 
como se podía esperar que los 
indígenas participaran, eran 
los que desconfiaban de todos 

los gmpos sociales sin excepción, Por orro 
lado, los criollos en el proceso de 
independencia a rravés de los curas de 
pueblo, pudieron en alguna medida 
manipular a los indígenas para que no 
participara de forma masiva en el 
movimiento, hadatl Uamados a la plebe a 
que se sublevaran para suprimir el dominio 
político de los funcionarios peninsulares, los 
csmncos del azúcar y el rnbaco, pero no 
llan1aban a la independencia rotal. o hubo 
un Uamado claro para que los Lriburos que 
pagaban los indígenas fueran suprimidos o 
que los trabajos fortados fueran eliminados, 
no se tiene noticia. Era una posición 
ambigua. y puede ser que ésta falra de 
claridad en los objetivos de la lucha 
enctbc-tada por los criollos, no movió a las 
masas indígenas a pmiciparde una manera 
más amplia. 
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LA POLÍTICA ECONÓMICA DE LA 
DÉCADA DE LOS NOVENTA: 

ALVARO MAGAÑA. 

"Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor!... 
¡Ignorante, sabio o chorro generoso o estafador! 

el impuesto sobre el parrimonio, el de sucesiones y el 
impuesto de donaciones, y se descansa adusivamenre en 
un rriburo sobre el consumo que en su versión moderna 
se llama impuesro al valor agregado !VA, que encarece los 
consumos de muchos productos necesarios, y es 
básicamente regresivo, como lo clijimosen nuestro rrabajo 
"El Estado como Sujero de Obligacionc:s Tributarias" 
publicado como Estudio No. 1 4  de la Corte Suprema de 
Justicia de El Salvador. 

¡ Totlo es igual! 
¡Nada mejor! 

¡Lo mismo un burro que un gran profesor! 
';·Que falta de respeto, que atrope/iJJ a la rfJZIÍn! 

¡Cualquiera es un señor cualquiera es un ladrón" 
¡No pienses más, sentate a un lao, El enrusiasmo lógico y el optimismo gcnetalizado que 

rrajo la paz después de los diez años del conflicto, produjo 
un narura.J estímulo en la actividad económica y naclie 
puso arención a1 cierre de pequeñas y medianas empresas, 
que les fue imposible competir con los productos 
importados muchas veces subsidiados. Nunca se ha 
divulgado y mucho menos comentado el cierre de éstas 
empresas. 

que a nadie importa si naciste honrao! 
Es lo mismo el que labura 
noche y día como un buey, 
que el que vive de los otros, 

que el que mata, que el que cura 
o está foera de la ley .. . " CAMBAlACHE 

Tango, de Enrique Santos Discépolo. 

A 1 inicio de la década de los noventa, los acuerdos de paz 
no contemplaron ningún aspecto de los problemas 
económioos y sociales, dejaron una secuela de efectos para 

la sociedad que no deberíamos olvidar. Así, para que el capital no 
interfiriera, porque se cÜesmaría el ejército, ruvo premios muy 
buenos como es del dominio público. Por su parre la izquierda 
obruvo también, premios y dejó las cosas pasar. Así comenzó la 
que nosocros llamamos década perdida del neolibetal�mo, cuando 
se inician las polfcicas que para la globalización exigfan el Fondo 
Monetario lnremacional y el Banco Mundial (FMl!BM) ruvo un 
al ro precio para la genernlidad y que los obedienres lfderes de la 
derecha ya en el poder, aceptaron y hasta ayudaron para lograr la 
aprobación de polfcicas que ya es hora de revw, pues estamos 
basrnnre retrasados en evaluarlas seriamenre y modificarlas para 
bien del país. 

Comenzaron bajando los impuesros de impormción para abrir 
nuestrOS mercados a las importaciones, y reduciendo la= marginal 
más alta del impuesro sobre la renta a 25% o sea un poco más de 
un tercio de lo que era en tiempo en que hab(a quienes entendian 
la Ciencia de la Hacienda, es decir sabían lo que hadan y cuando 
además aauaban con independencia y no siguiendo consignas de 
sectores económicamenre (X>derosos. De iguaJ modo, se suprime 

En la presentación del trabajo del Dr. Rubén Zamora 
"La encrucijada de la Economía Salvadoreña'' el Director 
de F!ACSO, Programa El Salvador, punrualiza: 

"La EconomJasalvadoreña creció de manera apreciable después 
de la firma de los acuerdos de paz en el cascillo de Chapultepec. 
Emrc los Faaores que determinaron ese impulso a1 produao 
nacional pueden mencionarse la demanda postergada por la 
siruación de guerra, la erogación de fondos públioos y privados 
destinados a la reconstrucción y al rumpUmiemo de dichos acuerdos, 
las nuevas expectativas abierras por la delimirnción de los oonllictos 
al imerior del sistema. Sin embargo, pocos años después, ese 
clinamismo - expresado especialmente en el crecimiento de los 
sectores no ua.nsables tenclió a desaparecer, y los síntomas de un 
estancamiento de la economía no sólo fueron aceptados 
unánimemente por los esrudiosos del rema, sino que se fue 
oonvirciendo en el problema más sentido por los ciudadanos". 

En cuanto al f.tctor invmión que es un buen índice del fururo 
incremento en la actividad económica, en nuestro país permaneda 
bajísimo. Los menores de Cenou América en forma verdaderamenrc 
dificil de creer por los impresionantes nivclc:s bajos. Veremos en el 
Cuadro No. 1 lo anrcrior, quedesmienre las declaraciones opcirni.stas 
de alros funcionarios del gobierno del primer quinquenio, de la 
década de los noventa a la que se refiere este crabajo. 

Ya lo decíamos en nuestro libro Los Umites Collstiflu:umnles 
rk In nutollomÍil del Ballcv Cmtral. en el que reproducíamos ése 

• 

• 

• 



mismo cuadro, libro que concluimos el dos de mayo de 1998 y 
publicamos el 1 5  de septiembre de ese ano. Al mismo tiempo, 
reirer.ibamos lo que h.abíaJnos did1o ames: "¿Dónde está la inversión 
que nos d..ma ese cacareado crecimiemo sin inflación?. Las ci&as 
sigtuentes (publicadas en El Mundodel l 4  de noviembre de 1 997. 
P. 1 2) son muy reveladoras. 

"Si revisáramos !.as cifras del ahorro interno son igualmente 
desalentadoras y de igual modo los problemas presupuestarios 

en lo relativo a los ingresos públicos, deberían ser jwcihcacioncs 
suficienres para revisar y reorienrar nuestras polílica.s 

económicas en vez de dejarlas en manos de quienes sirven 
intereses foráneos o de grupos de personas que son en 

definitiva los únicos htvorecidos. 
¿Porqué no roma el 
Estado el control de la 
política cambiaría 
para esrimu·lar las 
exporraciones? Y 

¿porqué no orienta su 
política monetaria para 

cumplir su obligación 
Constin1cional?". 

Reciemementc el Profesor Luis de Sebasti.an 
en El Pai• de Espana (2 1 de Feb. 2001) señalaba en su anículo "El 
derecho de las gentes a vender", refiriéndose a los países pobres y 
hacia el elocuente señalamiento siguiente: 

"Les hemos obligado a abrir sus mercados, desmantelar las 
barreras proteccionistas y a competir inrernacionalmenre, 
poniéndoselo como condición para nuestros préstamos y ayudas. 
Lo hemos hecho, naruralmente, por medio del FMI y el Banco 
Mundial. Pero ya sabemos que el FMI y el BM somos nosotros, 
los países ricos, que hablarnos y actuamos por medio de eUos. Sin 
embargo, a diferencia de la primera globalización, no les hemos 
proporcionado mercados". 

Lo anterior es agravado, cuando punrualiza: "Y no sólo no les 
proporcionan1os nuevos mercados para dar salida a los fnuos de la 
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especiali1.ación que le hemos impuesto, sino que cerramos los 
nuestros a cal y canto. De hecho, el proteccionismo que queda en 
los paises ricos esrá oriemado casi exclwivameme a impedir que 
enrren libremente en sus mercados los productos de los países en 
vías de desarrollo (manufacturas textiles y confección, calzado, 
juguetes, muebles, aparatos eléctricos y electrónicos, así como otros 
más rradicionaJes: cereales, azúcar, plátanos, aceites vegetales, 
etcétera). Los países en vías de desarrollo, sobre todo aqueUos que 
mejor han aplicado nuestras lecciones e imposiciones, necesitan 
acceso libre a los mercados de los países ricos. Es de justicia darles 
por lo menos una franca oponunidad de que compitan en ellos. 

No esrnmos hablando aqu1 de una acción afinnaciva para 
compensar su retraso, que también se podría juscihcar, sino de una 
acción justa. Les hemos hecho entrar por el camino de la 
ljbcrali7.ación y la competencia internacional y luego les cerramos 
la salida. Dado como hemos organizado la inversión y el comercio 
inrernacional, los paises pobres no pueden sobrevivir si no les 
abrimos nuestros mercados. Por eso precisamente es un derecho, 

no escrito ni legislado en ninguna Consrirución, tratado 
inrernacional, ni cócÜgo de comercio, pero es un 

derecho de las gentes, porque, en esta 
circunstancia histórica, el poder vender 

libremente en todos los mercados es una 
condición para la supervivencia de los 
pueblos". 

Es alentador que después de los 
disrurbios de Scartle durante las reuniones 

del BM y FMI, seguidos por los incidentes 
de Washington D. C. y Davos, hasta las más 

recientes de Porroalegre, Brasil, ha empezado a 
tomar Nena una acritud crítica a la fonna de globalización 

adopmda por las grandes potencias que deja consumirse a los sectores 
menos privilegiados, no por la pobreza, sino por la miseria que 
ahora prima en buena pane del planeta. En el caso triste de nuestro 
pais, honradameme no podemos decidir quien nos ha hecho más 
daño, si el binomio FMI-BM, o los dos primeros gobiernos que 
n1vimos en la década de los noventa o los dos terremotos del 200 l .  

Cuando la "genialidad" del Ministerio de Economía de la 
época en que se bajaron los impuestos de importación a principios 
de los noventas, unido a la fulta de una política monetaria de verdad, 
no le pennirió percibir que las pequeñas y medianas empresas 
serían diezmadas por su incapacidad para competir con los 
productos importados más baratos. Así se cumplía en El SaJvador, 
lo que señalaba el Profesor Sebascian en el pámfuque transcribimos. 
L1 supuesta atractividad que las políticas estatales hicieron creer a 
muchos salvadoreños que en el período post-conflicto comenzaría 
el despegue económicos sostenible. Pero el problema en su 
pers¡xuiva real y concreta lo entendió bien, el inversionista potencial 
extranjero, seglm se refleja en esos daros desmorali7..antcs y penosos 
del Cuadro N° 1 como esa cifTa que cuesta creer de la increíble 
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Cuadro N•. 1 

Inversión directa extranjera 
Millones de Dólares 

Pals 1 989 1990 1991 1992 

Costa Rica 95.2 t 60.4 172.8 22t.6 

Guatemala 76.2 47.6 90.7 94.1 

Honduras 51 43.5 52.1 47.6 

Nicaragua o o o 1 5  

El Salvador 14.4 1 .9 25.2 15.3 

Total 236.8 235.4 340.8 393.6 

El Salvador 6.08% 0.75% 7.39 3.89% 

América Lat. 7359.8 69.36 1 1 007 1 2021 

C.A./A.L. 3.22% 3.65% 3.1 0% 3.27% 

Fuente. BID. Progreso Economrco y Socral. 1997. 

inversión directa extranjera de eero dólares en 1 994 que se consigna 
en el cimdo cuadro. 

A partir de 1995 comienza a scncirse la baja en la actividad 
económica que nunca la quisieron Uamar por su verdadero nombre 
porque para los "dirigemes" sa1vadorei1os de la economía, recesión 
es mala palabra. Y así, la economla siguió deteriorándose y la 
obsesión por la esmbilidad monetaria y la baja inflación que es 
indudable, son detcm1inames importantes de la inversión, pero 
no suficientes, como lo comprueba nuestra propia experiencia 
cuando además no empleamos todo el instrumemal de una 
verdadera política moncmria, y eso nos lleva muy recicmemcme 
hasra llegar a renunciar toralmenre a ella cuando se adopra la 
dolarización con el apodo de "imegración moneraria", ¡x>r la que 
nuescra polfcica monetaria la decidirá el Banco de la Reserva Federnl, 
obviamente determinada por la problemática de la economía de 
los Estados Unidos. Todo, en una cruda violación del Art. 1 1 1  
Conscirucional. 

Rcciememenrc, en el número de marro 2001 de la Revista 
Estr.�tegia y Negocios leimos un artlctJo cirulado "Tras la pism de 
el costo país" con el subtírulo "¿Cuál es la nación más atractiva 
para invertir en América Central y República Dominicana?", cuyo 
autor es César Curutchc, donde se presenta el cuadro No. 2 

siguiente: 

En el texto del anículo se hacen afirmaciones por ejemplo 

sobre los servicios básicos que pensamos sólo el autor puede creerlo 

cuando precisa: "EJ Salvador posee una de las mejores relaciones 

precio-calidad en sus servicios públicos, solo resrn por verse los 

daños que ha sufrido esrn in&aestrucrura como consecuencia del 

úlcimo terremoto y su capacid.1d de recuperación. Esrn ventaja 

competitiva se origina en la importante inversión de in&acsrrucrura 

captada por este país, lo cual le ha permitido ocupar un lugar de 

1993 1 994 1 995 1996 Total 

244.4 291.9 390 396 t 973.3 

142.5 65.t 75.3 87.1 678.6 

26.2 34.8 50 75 380.2 

38.8 40 70.4 75 239.2 

16.4 o 38 25 1 36.2 

468.3 432.8 623.7 658.1 3407.5 

3.50% 0.00% 6.09% 0.00% 4.00% 

1 1 877 21062 23048 35680 1 28991 

3.94% 2.05% 2.71% 1 .84% 2.64% 

privilegio en la región en cuanto a momos de inversión directa 
extranjera. Lo anrerior es fruto de una eximsa poHrica de 
dcsmonopolización y privatización de sus empresas públicas". 

"Uno de los países más rezagados en esre sentido es Costa 
Rica, donde todos los servicios públicos se mantienen cerrados a la 
competencia, transfiriéndose en muchos casos las ineficiencias 
operativas a las cariFas que abona el consumidor". 

Nos pem1irimos seguirle al autor y a los que con él colaboraron, 
que para hacer esa clase de propaganda que lean siquiera las 
csrndíscicas de la inversión en Cosrn. Rica y un anículo ti rulado "La 
inversión extranjera directa en EJ Salvador" de Claudia Mayela 

Calderón, que se publioó en el boledn Económico del Banco -.............. Central de Reserva (BCR) de EJ Salvador N° 1 34 de 

� diciembre de 1 999, donde aparece el Cuadro 

�� N° 4 que ilustraremos más adelante. 

�� � EJ Cuadro No. 3 es tomado del 
/J Estudio del Dr. Rubén Z.amorn, que citarnos 

�� ames "La encruci-
��"ll.��"""''"<:>'i:>'l:l�� jada de la econo-

¡;. .SS>J m la salvadoreña.. 

� funcionari:n�e;��: � resisrir la tentación de 
defender las polfticas 

económicas neo-

e�� 

J 
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Carga tributaria 

Impuestos a la renta 

Impuesto al activo (patrimonio) 

Impuesto al valor agregado 

Impuesto por giro de dividendos al exterior 

Aranceles de importación 

Materias primas 

Bienes de capital 

Bienes finales 

Computadoras 

Maquinaria industrial 

Recurso humano 

Salario minimo 

Salario promedio operario industrial 

Salario administrativo 

Salario gerente financiero 

. . -. 

CUADRO N' 2 
INDICADORES BÁSICOS PARA LA I NVERSIÓN 

América Central y República Dominicana 
. - - · - · - -- . 

Costa Rice El SaiVIIdot Hondurea GuetliiMia Nlcer.gua 

1 0-20% 25% 1 5%-25% 31% 25% 

1 %  Derogado Derogado 2,5% 13 No hay 

1 3% 1 3% 1 2%- 1 5% 1 0% 1 5% 

5%-50% No hay No hay 3% No hay2 

0% 0% 1 %  0% 0.3% 

0% ()-10% 5%-10% 5%-10% 3-1 3% 

1 6% 9-15% 1 5% 0%-1 5% 1 8% 

0% 0% 0% 0% 0% 

0% 0-5% 1 o/o 0% 0% 

$160 $ 1 44 $90 $ 1 27 $45 

$185 $285-$400 N .D. $520-$650 $ 1 20 

$265 $400-$51 5  $ 1 56 $350-$800 $ 1 29 a $ 1 45 

$2.931 $ 1 . 1 43- $2.83014 $2.600- $382 a 

$1 .372 $3.900 $9.93 

Rep. DomlnlcMe ....... 

25-30% 1 9%-34% 

No hay No hay 

1 2% So/o 

So/o 25% hasta 

US$8.000; 

más 1 2,5% 

0.3% 1 %  

5-15% 5-15% 

20% 1 - 1 5% 

1 ,50% 1 5% 

N.O. 1()-1 5% ' 

$1 80 $ 1 28 

$350 $240 ¡ 
$400 $400 a 

$1 ,000 

N.O. $600 a 

$ 1 , 500 
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Costa Rica El Salvador Honduras Guatllnlllla 

Alfabetización de adultos 95,3% 77.8% 73.40% 67,3% 

PIS per capital $3.932 $2.026 $846 $1 .552 

Cargos sociales 

Aportes patronales a la Seguridad Social 22% 7,50% 7o/o10 1 0,67% 

Servicios básicos 

Electricidad (kilovatio/hora) $3,56 1a $0,0 1 7  a $0,06 $0,07· 

tarifa $0,029 $0, 1 1 1 1  

básica y 
$0, 1 03 el 

kwh 

adicional 

Teléfono Tarifa $0, 0 1 7  a $0, 1 1 Básica 

básica de $0,029 $5,7 1 ;  

$5,46 y minuto 

$0,009 el local entre 

minuto $0,03 y 
adicional $0,05 

Agua De 0-1 5  $0,34 el $0,25 a Cargo fijo 

m
3 

$ 1 5, m' $0,31 el m3 
$1 ,3, m

3 

sobre los adicional 

60 m3 
$0,45 

$1 ,40 el 

m' 

• • 

Nicaragua Rep. Dominicana Panamá 

67,9% 82,8% 91 ,4% 

$448 $2.081 $2,860 

1 2,50% 2,50% 1 0, 75% 

$0,1 O tarifa 0-300 kw $0,086; $1 ,66 el kw 

comercial 301 en adelante, más $0, 1 3  

$0,154 el kw 

adicional 

N.O. $13,6-$38, 1 8, $0, 1 5 1 
tarifa comercial 

0-30 m $0,36 cupo $0.80 a 

$0,39,31 - básico, $0,42 el $1 , 1 5  por 

50m
3 

$0,57, m3 adicional cada 1 0.000 

5 1 m3 en galones 

adelante 

$0,93 
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Coeta Rica El S8lwldor Hondura G ......... Nlcarlgiill Rep. Dclmlnll:8na. ........ 
Alquiler mensual de residencia $1 .200 $2.300 $1 .500 

Tasas bancarias preferenciales a empresas 

En moneda local 28,00% 1 4.77% 26% 

En dólares estadounidenses 1 1 ,50% 12,50% 14% 

Precios 

Tasa de inflación en el año 2000 1 0,25% 4,30% 1 0 , 1 0% 

Riesgo 

Nivel de corrupción pública' 5,4
7 3,9

8 
1 ,88 

1 El lndice de corrupción analiza rangos que van desde 1 0  (altamente corrupto). Elaborado pm Transparency 
lnternatJona1. 
2 En Nicaragua los impuestos sobre 1mportaaones van del 5 al 30%. En dteiembre de 1999 se creó un Impuesto de 
35% sobre cualquier bien y servicio importado, manufacturado y ensamblado de procedencia u origen tanto de 
Honduras como de Colombia, el cual se aplica sobre el valor del CIF, más loa aranceles persistentes. 
3 En Nicaragua se están haciendo ajustes a las tantas por lo que no están disponibles. 
• En República Domin1cana no hay impuesto sobre los activos, pero se realizó la reforma tributaria donde las 
empresas tienen que hacer un pago mensual equivalente al 1 .5% de las ventas brutas mensuales. 
5 Se denomina normalmente tTBM 
e Dato de la Organización para las Naciones Un1das para población mayor de 15 ai\os. 
7 Dato para el año 2000. 
e Dato para el año 1999. 
9 nene degradación para enero del 2002 el impuesto debe de ser Oo/o. 10 Hasta un monto de 600 lempiras (equivalente a US$39,2}, el Estado aporta el 1% a la seguridad social. 
11 Precio que resulta en el mercado con tarifas no reguladas para contratos de grandes cantidades a consumir. 12 Impuesto a empresas mercantiles y agropecuanas donde el empresario decide a conveniencia si paga el 2,5 sobre 
activos o el 1 ,25% sobre .ngresos en el último estado financiero. '3 Sobre los activos mayores de S 39.0 milk)nes (equivalente a US$122.200) a cuenta del Impuesto de la Renta. 
14 Información tomada del estudio de PricewaterhouseCoopers que presenta para el resumen general (todas las 
empresas) y corresponde al satano total (Incluyendo benelick>s) mensual que percibe cada una de las pos1c1ones y 
conespond1entes al percent1l 25. 
15 Información bnndada por el Consejo Monetario Centroamer;cano, que a su vez la rec1be de los Bancos Centrales 
de cada pais. 

N.O.: No d1S00n1ble 

-
$2.500 $2.500 N.O. $800 a 

$ 1 . 500 

24% 1 8% 34% 1 1 % 

10"k a 1 4% 1 4% 1 1 %  

1 2% 

5,80% 9,87% 5,00% 1 ,5o/o 8 

3,2" 3,1 8 N.O. N.O. 

Fuentes: Elaborado por E&N con datos de Acueductos y Alcantanllados 
(Costa Rica), Administradora Nacional de Acueductos y Alcantarillados (El 
Salvador), Bancos Centrales de Costa Rica y Nicaragua, Caja 
Costarncense del Seguro Soc•al. Cenlro de lmJX)rtaciones e Inversiones 
(Nicaragua). Comisión Nacional de Energfa Eléctrica (Guatemala), Com1té 
Nacional de Alfabetización (Guatemala), Compai'lfa de Acueductos y 
Alcantanllados de Santo Domingo (República Dominicana), Conse¡o 
Monetario Centroamericano, Dirección E¡ecut1va de Ingresos (Honduras), 
Dirección General de Aduanas (Costa Rica, Embajada de Costa R1ca en 
Panamá, República Domin1cana, NICaragua y Guatemala, Em�adas de 
Panamá y Nicaragua en Costa Rica, Empresa Mumcipal de Agua de 
Guatemala ENACAL (Nicaragua), ENITEL (NICaragua), EstadistiCa y 
Censos (El Salvador), FundaciÓn para la Inversión y el Desarrollo de las 
Exportaciones (Honduras). Fundación Salvadoreña de Desarrollo 
Económico, Instituto Costarricense de ElectriCidad, Instituto Guatemalteco 
de Seguridad Social, Instituto Hondureño de Seguridad SOCial, Instituto 
Nacional de Estadistica (Guatemala), Instituto Salvadoreño de Seguro 
Social, Internet Center lor Corruption Reserarch, Ministerio de Economla 
de El Salvador. Guatemala y Honduras, Min1sterio de Educactón de El 
Salvador y Honduras, M1mster10 de Hac1enda de Panamá. Costa Rica y El 
Salvador, M1msteno de Trabajo de Panamá, El Salvador, Guatemala y 
Honduras, Promotora del Cornerc1o Extenor de Costa RICa, Secretaria de 
Finanzas (Honduras), Supenntendenc1a de Administración Tnbutana 
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Universidad Tecnológica de El Salvador 

Cuadro N° 3 
Flujos de Inversión directa extranjera en El salvador y costa rica 

(Millones de dólares y % de formación de capital fijo) 

1 985 - 1 999 

PAIS 1985-1995 (Promedio Anual) 1 996 1 997 1998 1 999 
$ % $ % $ % $ % S 

El Salvador 1 ,7 2.0 -0,5 -0,3 1 , 1  0,6 87,2 44,0 23,1 
Costa Rica 17,1  14,1 42,7 26,4 48,3 25,8 55,9 24.4 45,0 

Fuente: World lnvestmen Report 2000. Unlted Natlons Conference on trade and development. 

El Sa1V3dor ha experimentado un auge importante como país 
receptor de inversión extranjera, ello es produao de las acertada.� 
políticas parn mantener la estabilidad macroeconómig y para 
abrir la economía en el contexto de la globalización de mercados". 
{Subrayado mío). 

Pero también en orra de las conclusiones se reconoce que: "L1 
mayor panc de flujos de lEO son en concepto de privatización de 
los sectores de comunicación y clccrricidad, alcanzando entre amOOs 
un momo de US $849.4 millones; no obstante, esto conlleva a la 
necesidad de promover la inversión hacia otros sectores de la 
econom(a". 

La verdad es que la mn cacareada esrnbilidad macroeconómica 
que se menciona en la primera conclusión mmscrira es sin duda, 
un fitaor que comribuye al incrememo de la inversión cürecra 
extranjera y también nacional, pero no debe ser suficiente como lo 
comprueban los propios datos oficiales porque lo que se hace para 
vender nuestraS aaividades que son el trabajo y el esfUert..o de muchos 
aií.os, por mt-xiio de las privatizaciones es de naruralez.a Wsrinra, 
pues para el aumento de esas "inversiones dü·ccras'', ayuda más el 
grado de corrupción de nuestros funcionarios públicos y de las 
entidades autónomas que intervienen en el proceso. Esto, nos gusre 
o no nos gusre, debemos reconocerlo, aunque no interesa a naclie 
evitarlo porque nunca se ha castigado a nadie por sus acros, 
obviamente dentro de los linderos de la acción penal. Y así, sin 
ninguna duda concimc'U'á la liquidación de lo que es fruto del 
esfuer1.0 de varias generaciones, que se acabará gracias a la ''devoción.

, 

de quienes llevaron su credo al poder en la década perdida que así 
llamamos con basranrc más razón y mejor ganado, que la de los 
ochenras. 

Probablemente los datos más c.locucmes de esas políticas son 
los pobres resultados en cuanto al cn..�imienro de la economía que 
se observan en las informaciones estadísticas como las que 
presentamos en este trabajo cuyo aspecto más preocupante son los 
daros sobre el incremento de la pobreza o peor aun el aumento de 
la miseria, con sus consiguientes efectos negativos en los niveles de 
vida de la gran mayoria de la población. 

El cn.."Cimiemo en la ccon01nía que no llegó nunca durante 
roda la década, incrementó significarivamcme la desocupación. Es 
hora de pregun= quienes fueron responsables de ignorar 1:1n 
rorpcmenrc al sector agrícola, ruando ahora la baja en los precios 
de produaos imporrames como el café y el azlícar, llevaran a una 
desocupación masiva en el campo cuyas rcpcrrusiones sociales, si 
es cieno que son impredecibles también es cierto, que nos puede 
llevar a un esmUido social de incalculabb proporciones. Algo similar 
ocurrió con la pt.."queña y mediana empresa, ante la indiferencia de 
los gobiernos de rumo. 

1 
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Si mmet se ("\'a.iu.·uun las poHticas económicas, sino que se repitió 
hasra el cansancio sobre la o-rabilidad moneraria y sus virtudes, sin 
que a nadie se le ocurriera. que si el precio para conseguirlas, lo 
mi..o;;mo que la b..'lja inflación, fi1c el mamenimicmo de al ras rasas de 
imerés con sus consiguientes cfccros neg.uivos en los procesos 
productivos, que inciclicron en la desoa.1pación y nccesa.riameme 
una de las atusas del aumento de la miseria, tan dañina para el 
bienestar social de la generalidad, al estimularse el esrnncamienm 
de la economía. 

Por lo que hemos resumido en los párrafos anteriores y mucho 
más que se nos ha quedado, por los límites breves de este trabajo, 
cn:cmos que no puede continuarse sin hacer Lma evaluación objetiva 
de las políri= gubemamenrnles de la década de los noventas. Y, 
así, terminar con este silencio cómplice de quienes fueron 
responsables de esas políticas inoperames y negativas para la 
economía salvadoreña. Lo anlcrior, agravado por los lerremmos 
del 200 1 .  

Cuando se publicó mi libro Los límites coustitucionales de la 
autonomía del &meo Central en septiembre de 1 998, donde se 
incluyó el Cuadro N° 1 anterior, relacivoa la invmión en El S:dvador 
comprendía únicamente hasta d año sobre el que había infom1ación 
disponible, pero el rcciemeesrudiode la CEPAL Bnlnnce prelimi!urr 
ck las eamomln ck Amhim Lati!ur y el C.ribe 2()()() present<l el 
cuadro siguiemc N° 5 del presente 
trabajo: 

Debe aceptarse que son 
deprimentes las estadísticas de la 
inversión extranjera din:cra neta 
en nuestro pa!s, durante roda la 
década de los noven ras, pues los 
aumemos respecto a los años 
anteriores que se observan en 
1 998 y 1 999 son explicables 
por la privatización de las 
comunicaciones (telefonía) y 
elecuicidad (disuibuidoras) que 
en 1998 representaron tres 
ruanos del flujo de inversión 
exrranjera di= de todos 
los sea ores ruando entre los 
dos hacen 76.9 por ciento 
del tornl. Nuevamente, 

Universidad Tecnológica de El Salvador 

privatizaciones para que haya inversión que no CR.'O sea lo más 
deseable. 

En el cirndo documento de la CEPAL hay señalamientos 
impon:anrcssobre nuestras poli ricas económicas de los años novenra 
que nosotros cuestionamos, así, resume la sección sobre El Salvador 
(pp 55-57), en el párrafo siguiente: 

''La rasa de crccimiemo de la economía (2.5%) se desaceleró 
respecto de 1 999 (3.4%), debido en gran parte a la adopción de 
políticas restrictivas, al menor clinamismo de las ex1:xmaciones (por 
la caída en el precio internacional del café y del azúcar), al aumcnro 
en el precio de los combustibles y a la reducción de la actividad de 
los sccmres de conscrucción, agriculrura y comercio. En tan ro, la 
inAación será algo superior al 3 por cienro, lo que comrasrn con 
1 999que había registrado una deflación del ! por ciento. las rasas 
de inlcrés pasivas nominales para operaciones en moneda naciona1 
djsminuycron; el tip:> de cambio se manruvo csrable; el saldo de la 
cucnraconientevolvióscrdcficitario similaraldc 1999 yel déficir 
fisc;¡] se amplió". (Subrayados míos. p. 55). 

Emre algunos de los señaJamiemos del Balance Preliminar se 
menciona que: "L1S finanzas públicas mostraron un dcrcrioro 
con fCSJX'Ct"Oa 1 999 yscconstiru)reron, jlmtocon el sector externo, 
en las áreas de mayor vulnerabilidad. Se aplicó una políriet fisc;¡] 
conservadora pero se enfrenró a la debilidad de los ingresos 

tributarios, el déficit del sccmr 

-
-
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público no financiero se amplió y la inversión pública n."aa sólo 
creció l porcien10. L'l dcud.1 pública exrcrna alcu11..6 el equivalcme 
de 22 por ciemo del PIB". 

"En las finam.1S del gobiemo central se registró un déficit de 
2.5 por ciento del Producto lmerno Bruto (PI B). Los ingresos 
tributarios subieron 7.6 por cicn1o en 1énninos nomimt!cs, por lo 
que la carga triburaria alcanzó 1 0.5 por ciento con relación al PI B, 
pora.:nrajc similar al registrado en 1999. Se di minaron las o:encioncs 
a algunos prOOuaos agrícolas y a los medicamenlOs. Por lo ramo, 
la estructura de la rribmación no varió significativamente, 

acentuando as( y el caráacr proddico de los ingresos tributarios 
debido a su notable dependencia del !YA". 

''En caso de que se mamcnga el estancamiento actual y 
rendencial en la captación de ingresos, se prevé que aumenten las 
presiones sobre el déficit fiscal, sobre todo por el pago de pensiones 
que deberá hacer el fisco en el próximo quinquenio, cuyo monto 
será superior a los mil millones de dólares". 

"L1 polícica monetaria fUe restrictiva y esruvo destinada a regular y 
reducir los excesos de liquidez en el mercado de dinero, sobre todo 

Cuadro N° 4 
FluJos de Inversión extranjera directa por sectores 

(En millones de USS) 

Sector Económico 1 998 Ene-mar/99 Abr-junr/99 Jul-sep.99 Total 

Receptor Aport. Reinv. 

de Cap. de Util. 

Industria manulacturera 85.9 4.6 

1. 1. Manufactura 

1.2. Otros 

Comercio 

SerJJCio 

Construcción 

Comunicaciones 

5.1.  Telefonía 

5.2. Otros 

Electricidad 

6. 1. Generadoras 

6.2. Distribuidoras 

Agricultura y pesca 

7. 1. Agricultura 

7.2. Pesca 

Minas y canteras 

Financiero 

9.1.AFP 

9.2. Bancos 

9.3. Aseguradoras 

9.4. TarJetas de crédito 

Maquila 

1 O. 1 .  Confección 

85.9 4.6 

10.3 8.3 

6.2 

251.0 

249.9 

1 . 1  

589.98 8.4 

3.4 

589.98 5.0 

21.0 

21.0 

1.51 

34.8 4.5 

13.5 

17.9 4.5 

3.4 

73.5 3.5 

69.0 3.5 

10.2. Chips eléctricos 4.5 

10.3. Otros 

Total 1 .074.3 29.4 

Total 

IED 

Apot. Reinv. Aport. Reinv. Apot. 

de Cap. de Util. de Cap de Util. IED 

90.5 

90.5 

1 8.6 0.5 

6.2 1 .6 

251.0 0.034 

249.9 0.034 

1 . 1  

598.4 

3.4 

595.0 

21.0 

21.0 

1 .5 

39.4 10.5 

1 3.5 0.8 

22.5 5.1 

3.4 4.5 

n.1 n.d. 

72.6 n.d. 

4.5 n.d. 

n.d. 

1 , 1 03.7 12.6 

0.5 

0.5 

1 . 1  

0.5 

0.7 

2.3 

2.3 

n.d. 

n.d. 

n.d. 

n.d. 

5.2 

7.3 0.2 0.1 

7.3 0.2 0.1 

1 . 8  7.5 

0.4 0.1 

12.51 

12.51 

3.1 1 1 .2 

0.1 

3.1 1 1 . 1  

n.d. n.d. n.d. 

n.d. n.d. n.d. 

n.d. n.d. n.d. 

n.d. n.d. n.d. 

10.8 2.0 144.1 

Fuente: Encuestas reallzadas por Oepto. De alanza de Pagos, BCR. 
Notas: Las c11ras de 1 998 y pnmer semestre/99 han sido aJUStadas con la nueva información. 

Reinv. /EO 

de Cap. de Util. 

0.5 8.7 

0.5 8.7 

0.0 

0.5 8.4 

0.5 8.0 

0.3 

12.51 

12.51 

27.1 

0.9 

21.6 

4.5 

n.d. n.d. 

n.d. n.d. 

n.d. n.d. 

n.d. n.d. 

n.d n.d. 

N.O.: No disponible, la cifra para maqu1ta correspondiente a 1 999. se está realizando invest1gac16n para mejorar tos saldos para 1997198 Y los 
nuevos lluJOS para 1 999. 

• 

• 

• 

• 
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Cuadro N" 5 
América latina � el caribe: inversión extranjera directa netal•bl 

(En millones de dólares) 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2oooc 

América Latina y 1 1 006 12 506 10 362 23 706 24 799 39 387 55 580 61 596 77 047 57 410 
El Caribe 

Argentina ldl 2 439 3 218 2 059 2 480 3 756 4 937 4 924 4 175 21 958 5 000 
Bolivia 50 91 125 147 391 472 728 955 1 015 730 
Brasil 89 1 924 801 2 035 3 475 1 1 666 1 8 608 29 192 28 612 30 000 
Chile (e) 697 538 600 1 672 2 204 3 445 3 353 1 842 4 366 -1 130 
Colombia 433 679 719 1 297 712 2 795 4 894 2 432 1 135 985 
Costa Rica 173 222 243 292 331 421 400 604 615 420 
Ecuador 160 178 469 531 470 491 695 831 636 735 
El Salvador In 25 1 5  1 6  38 ... . .. 873 214 70 
Guatemala 91 94 143 65 75 77 85 673 155 245 
Haití 14  -2  ·2 -3 7 4 4 1 1  30 5 
Honduras (521 48 52 42 69 90 128 99 230 170 
México 4 742 4 393 4 389 10 973 9 526 9 186 12 830 11 311 1 1  568 13 500 
Nicaragua 42 42 40 40 75 97 173 184 300 335 
Panamá 109 145 170 393 267 410 1 256 1 218 617 400 
Paraguay 84 1 18  75 137 98 144 230 313 66 95 
Perú -7 150 687 3 108 2 048 3 242 1 702 1 860 1 969 1 185 
República Dominicana 145 180 189 207 414 97 421 700 1 338 1 005 
Uruguay . .. ... 102 155 157 137 1 13  155 225 180 
Venezuela 1 728 473 -514 136 686 1 676 5 036 4 168 1 998 3 480 

Fuente: CEPAL. Sobre la base de cifras producidas en tos Estados de las Balanzas de pagos por el Fondo Monetario Internacional y por fuentes 
nacionales. 
• Corresponde a la inversión directa en fa economía declarante deducida la inversión directa de residentes en esa economía en el exterior. Para 
algunos paises esta información no está disponible incluye la inversión de utilidades. 

' Conforme a la quinta edición del manual de Balanza de pagos del FMI, todas las transacciones entre empresas no financieras de inversión directa 
y sus empresas matrices y afiliadas se incluyen como inversión directa. 

' Cifras preliminares. 
' Esta partida para 1999 incluye el valor de la inversión de REPSOL en Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Parte de este monto corresponde a compra 
de acciones de la empresa en poder de no residentes. El valor de esta últimas da origen en el Balance de Pagos a un débito en la partida de Inversión 
de Cartera. 
• a partir de 1 995 esta partida contempla dos movimientos de apreciable valor. En 1999 incluye un ingreso por 9216 millones de dólares y una 
inversión en el exterior por 5000 millones de dólares. 
1 A contar de 1998 el Banco Central de Reserva de El Salvador cuenta con un registro sistemático sobre cifras de Inversión Extranjera Directa. 

Fuente: Balance preliminar de las economias de América Latina y el Caribe, 2000. (subrayado mio de El Salvador). 
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mediante la colocación de tirulos valores del Banco Central de 
Reserva (BCR). 

La medida resultó ser menos eficaz para comrolar la inflación. 
Las Operaciones de Mercado Abierto (OMA) operaron de forma 
efectiva como el F.tcror contractivo de la base monetaria, en un 
esquema de polldca fiscal expansiva. Pero generaron cosros 
financieros cuasifi.scales" (p.56). 

La obsesión por mantener la esmbilidad monetaria y baja la 
inflación, se lograron a un precio muy caro porque la deseada 
inver.;ión no Uegó nunca pero si fue efi:a:iva la polfrica monetaria 
para conseguir la que explica d lenro crecimienro de la economía 
desde 1 996 y la disminución en la actividad económica de 1 999. 
las remesas F.uniliares mantuvieron el déficit en cuenta corriente a 
un nivel manejable. El No. 6, mmbién del Balance Pre�minar de 
la CEPAL, es un testimonio elocuente de los frutos de las polfticas 
económicas del ncolibcralismo salvadoreño de los novenms en los 
rres últimos años. 

De ese cuadro se desprende que el desempeño del sector 
externo, como puntualiza el estudio de la CEPAL " ... fue menos 
fuvorablequeen 1 999. l.a Balanza comercial alcanzó un déficit de 
mil 700 miUones de dólares. 1 1 por ciento superior a la del año 
anterior". 

Por uatarse en csrc trabajo básicamenre de un intento de 
evaluar las polfricas económicas de los gobiernos de la década de 

L 1 pout e a e con e mn.:: 1 de .J de1 ,rld dP 

los novenm, hemos preferido recurrir a diferentes estudios y las 
estadísticas allí presentadas, para evitar que los verdaderos 
responsables que han sido inrocables, me aoibuyan, probablemente 
a ideas de izquierda esta crícica, que me he visto obligado a 
presenmrla pues exuañan1ente, nadie dice nada, cuando la verrlad 
de las cosas es que hay responsables, probablemente no por 
ignorancia, pero por lo que sea, alguien es responsable y debemos 
decirlo, pues como dijo alguien hay tiempos de hablar y yo, al 
menos, creo que cscunos bastante retrasados, porque seguimos 
viendo medidas que si fueran sólo pintoresca serian motivo de risa, 
pero la verdad es que sus efectos, han sido y siguen siendo dañinos 
para nuestro pueblo. Y aquf nos referimos a las grandes mayorfas, 
ahora en la miseria ocuema. 

LDs terremotos de los mx:e de los primeros dos meses del 
2001 ,  han venido aempeoraralgoqueyaexistla, yasrloo periófficos 
informan sobre el aumemo de la miseria en los depan:amemos 
centrales que afi:a:ó parcicularrneme el terremoto de febrero 13. 
Los terremotos, están siendo presemados como responsables de 
nues<ros males, cuando en verdad son sólo responsables de agravar 
lo que las polícicas económicas de los gobiernos de los novencas 
causaron sin que nadie dijera nada, lo cual, lo menos que podemos 
decir es que es triste, es un silencio vergonzoso. 

l.damos recientemente una pub�cación de DEES-FUSADES 

de 1 6  de marw de 200 1 ,  cuyo tCruloes "lmpacro de los terremotos 
sobre la sostenibilidad fi.scal", que en verdad cuesm creer, porque se 
desprende que se trata de atribuir todos nuestros males a los 
terremotos, como si hubiéramos estado antes, en jauja o algo 
parecido, cuando ya los &uros de las polrricas económicas, eran 
perceptibles por el aumento de la miseria producro de cifras, 
resulmdo de esas polrricas que hemos cimdo antes en este trabajo. 

Pero veamos el documento de marras: 
En su página 1 ,  cirulado "El deterioro fi.scal en el 2000" (antes de 
los terremotos, obsérvase), rcstunc: 

• 

• 

• 

• 
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BHve 

Cuadro No 6 

El salvador: principales indicadores económicos 

Producto interno bruto 

Precios al consumidor 

Dinero (M1 ) 
Tipo de cambio real efectivo (bl 
Relación del intercambio 

Tasa de desempleo urbano 

Resultado fiscal/PIS 

Tasa de interés real pasiva 

Tasa de interés real activa 

Exportaciones de bienes y servicios 

Importaciones de bienes y servicios 

Saldo en cuenta corriente 

Cuenta de capital y financiera 

Balanza global 

Fuente: Apéndice Estadístico. 
a Estimaciones preliminares. 

b Una tasa negativa significa una apreciación real. 

"El deterioro fiscal en 2000 
O Déficit fiscal: -3 por ciento PI B, d más alto desde 1 992. 
O Ahorro corriente: -0.6 por ciento PI B, negacivo por vez. primera 

desde 1 99 1 .  
O Ahorro primario: 0.9 por ciento PIB, d más bajo desde 1 989. 
O lnvmión pública: 2.9 por ciento PIB, la másbajadesde 1 990". 

"Presiones fiscales en el mediano plazo 
O Carga fiscal de las pensiones: $ 1 ,O 17 miUones en 2000 -

2004. 

1 998 1 999 2000(a) 
Tasas de Variación anual 

3.5 3.4 2.5 
4.2 - 1 .0 3.4 
8.6 1 3.5 -0.8 
-1 .5 1 .2 0.6 

-2.5 -5.3 -5.6 
Porcentajes 

7.6 6.9 6.7 
-2.0 -2.2 -2.5 
7.6 1 0.2 7.4 
1 2.2 1 4.9 1 1 .9 

Mi l lones de dólares 
2 742 3 090 3 490 
4 269 4 599 5 1 70 
-85 -204 -205 
387 409 21 0 
302 205 5 

O Implicaciones fiscales de la dolarización (pérdida de 

"scñoriajc"). 

O EsfUcr1.0 fiscal asociado a la reconstrucción posHcrrcmoros". 

Los datos sobre las proyecciones de déficit fiscales sostenible e 

insosteniblc(porcicntodcl PIB) 2000-2004 son muy interesantes. 

Después se prcgunran, ¿Qué hacer' Para reducir el gasto, se hace 

una lisra de medidas: 

3 3  --==� 
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"Medidas para reducir gastos 

Impacto 
Mi l lones/año % PIB 

Eliminar subsidio a diesel y gas licuado 350 0.35 
Reducción de empleados públ icos 650 0.65 
Eliminación drawback 1 00 0 . 1  
Reducir devolución IVA a exportadores 200 0.2 
Eliminar depreciación acelerada 200 0.2 
Eliminar deducción de donaciones 200 0.2 
Fusionar I N P E P  con Unidad de Pensiones ISSS 40 0.04 

Total 

"Posibles fuenres de financiamienro 
O Venra de acciones de CTE: 2, 100 millones de colones (2.1 
por ciemo del PIB) 
O Venta de acciones de CELen distribuidoras: 500 miUones de 
colones (0.1 por ciento del PI B). 
O Ven m de inmuebles del Estado: 200 miUones de colones (0.2% 
del PIB). 
O Concesionar Acajurla, ComaJapa, Zoológico, Correos, 
Imprenta nacional, LBN, ruricenrros, sirios arqueológicos, 
ferrocarriles". 

Y para seguir  los responsables de lo que pasó. salen con eso, 
¡pretextando los terrcmoros! Es de verdad mucho lo que hay que 
aguamar. Croo que es más que suficiente con diez años. 

C"lSi clic-L años después de la gran modernización rriburaria 
del primer gobierno noeoliOCraJ o más bien neorcaccionario de la 
década perdida, ahora con la excusa de la sostenibilidad fiscal nos 
pretenden recetar como puede ve� en uno de los cuadros que 
transcribimos. un aumento aJ 1 5°/o a la casa del !VA y nosmros 
pregunrnmos ¿Quiénes serán los afecrndos por esa patriótica medida' 

O mejor (Quiénes serán los más afectados? Tomando en 
cucnra que la medida se complemenra con la eliminación de las 
exenciones que aun quedan en e! IVA Porqué no son exp!fcitos y 
dicen qué es lo que ahora causará el 1 So/o de las progresisras. 
democráticas y patrióticas, propuesras de la FUSADES. 

Igual critica puede hacerse a las ocras "medidas" plameadas 
como es el caso del impuesro a la circulación de vehículos, 

1 740 1 .74 

csrablecido con subscmciales incrementos en fom1a inconstirucional 
por un audaz Viceminisuo. 

Lo que para m/ es todavía diflcil decrttra veces, es que después 
de los efectos negativos de la reforma de principios de los noven ras, 
se renga el aucvimicnro de hacer una propucsra como ésa. Ahor:a.. 
lo que nosotros llamamos el binomio negativo FMI-BM será el 
trío negacivo FMI-BM-FUSADES. 

Pero el problema respccro al tercero del trio, es más significativo 
cuando salen con esas recomendaciones, que son aun más 
incomprensibles cuando leímos la nota periodística "los pobres 
son aún más pobres" (El Mundo 1 1  de abril 200 l .  P. 2) donde se 
consigna: 

"Según Fusades, considerada el tanque del pensamiemo del 
gran Ctpiral salvadoreño, los rerrcmoros dejaron a 125 mil personas 
en la extrema pobrc-1...1 y 21 mil en la pobre-La relativa''. "lnclicó que 
la pobreza extrema aumenró al 22. l por cicmo y la pobt'C'"l..1 relativa 
creció al 27.6 por ciemo. La pobrcz.1 <x"tTCma es cuando las personas 
no pueden comprar la canasr:a básica de alimentos, mientras que la 
pobrc'l..a relativa es cuando no se tiene acceso a salud. educación, 
transporte o vcstimcnr:a, a pesar de tener comida''. 

"FUSAOES sostiene que serán necesarios cuatro años para 
llegar a los niveles de pobre-L.1 que cxisdan antes de los tt'rrcmoros, 
si el gobierno se compromete a incrementar la inversión hasta en 

más de un 50 por ciento en las provincias más devastadas". 

• 

. 1 

• 

1 
1 
1 
1 
j 

• 



Brcvp 1 t 

Es imercsame que en la misma p.ígina de EJ Mundo del recién 
pasado once de abril, se induye una información tirulada "Banco 
Mundial enfocará trabajo concra la pobre-La", en el cual aparecen 
los siguiemes señalamientos: "El Banco Mundial (BM), conciente 

de la realidad que en&enra El Salvador dio a conocer un programa 

para disminuir los índices de pobreza. El BM enfrentará el problema 
de pobreza y presentará ayuda replanteando su estrategia hacia 

nuestro país, aseguró uno de los funcionarios''. Agregándole la 

nota: "El BM está plameando enfocar su estrategia más 

decididamente en lo que es la reducción de la pobreza y con base 
en la participación, seguridad y al mismo tiempo, oportunidades", 

José Roberto López, represenmnte del BM en El Salvador. Después 

la nota señalaba también que: "De acuerdo a los últimos reportes, 

tras los terremoros quedevascaron gran panedcl territorio nacional 

en los meses de enero y febrero pasados, la pobre-ta habría crecido 

entre 2 y 5 por ciento a nivel nacional, es decir, que la población 

akceada en gradoexcremo esdeencre 125 mila300 mil habirantes''. 
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Al fin parece que emre Searrlc, Washingron, Davos y 
Porroalcgre los hicieron emender el daño que nos han estado 
haciendo, tamos años. 

A manera de sumarización finaJ, deseamos puntualizar que 
consideramos repetitivo además de innecesario, insisro, en el 
señalamiento de las diferencias de las regulaciones de política 
económica de los regímenes que mal gobernaron el país después 
de los Acuerdos de Paz de 199 1 .  Nosotros tenemos basmntes años, 
de estarnos refiriendo más que a una mala política económica, a la 
ausencia de una política económica sistemática en que las políticas 
estatales en armonía, coherencia y unidad de propósitos y objetivos, 
como debe ser básicamente, las medidas de naturaleza fiscal se 
complementan con políticas monetarias, para lograr verdaderos 
objetivos de bienestar social, juntamente con una polftica del gasro 
público orientada ran1bién con propósitos y fines de interés social, 
que en alguna medida contribuyan a mejorar las condiciones de 
nuestra mayor parte de la población, que no están así por el 
terremoto, porque desde anrcs estaban así, y bastante más mal que 
al inicio de la década de los noventa. 

Medidas para incrementar ingresos 
Impacto 

Mi l lones/año % PIB 

Aumentar tasa IVA a 1 5% 1 000 1 .0 
Derogar exenciones restantes IVA 500 0.5 
Régimen simplificado 60 0.06 
Código tributario 1 00 0 .1  
Impuesto a circulación de vehículos 250 0.2 
1 0% arancel a importación de combustibles 270 0.3 
Impuesto mínimo a utilidades 600 0.6 
Reformar Art. 41 Ley de Renta (75 mil col. 0.1  
Personas Jurídicas) . 1 00 
Eliminar exención intereses a personas naturales 1 00 0 .1  
Eliminar reducciones salud y educación en Renta 75 0.1  
Aumentar impuesto a selectivos: cerveza, 

bebidas alcohólicas, cigarrillos 1 60 
Impuesto predial 900 0.9 
Fondo Vial (2 colones por galón diesel y gasolina) 700 0.7 
Aumento recaudación vía administrativa 1 50 0. 1 5  
Total 4965 5.0 
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Y es que se ha querido ignorar durame los últimos dicz años, 
que aun Ok'Uldo hubiéramos tenido una poiJricaeconómica inrcgrnl 
y coherente que no mvimos, la namraJeza de la problemádca 
salvadoreña, demandaba también una política social 
oomplcmcnt:uiadc la política económica, qucconscirucionalmenre 
debe perseguir objetivos de caráaer social, como mandan una serie 
de disposiciones de clara orientación social, como en forma y 
orientación general lo hacen los artlculos 1, 2, 100, 1 O 1 y 21 1 
eons,itucionales sólo para citar aquellos más rcprcscmacivos de los 
lineamientos característicos de la Constitución de 1950, que 
estableció un Estado democrácieo y social de Derecho, a la al'ura 
de los ciemJX>S, que pretende ahora ser sustituido por el sistema 
que han baU[izado como Neo�beral, que no 'iene nada de "neo", 
porque el rlpieo sis<ema del siglo XIX no es, sino de basrnn<e ames. 

Resulrn dificil creer que en diez largos años a nadie en los dos 
regímenes, no se le ocurriera que las medidas aisladas en lo 
económico no die.ron, daban y no fru,os, cuando los rcst�rndos 
presumiblememe esperndos o que prcrendfan jus,ilicar las medidas, 
nunca aparecieron. Para el caso, al inicio de la década se demuye 
un sistema rriburario resultado de años de esfuerzo que era 
progresivo y jusw como manda el An. 13 1  No. 6 cons[i[Ucional, 
cuando establece que los rriburos o conrribuciones deberán 
determinarse en forma "equitativa y justa''. Pues bien, supongo 
yo, que si volvieron regresivo el sistema como lo señalé en mi 
trabajo ¿el fin de la redisuibución' pub�cado en 1 993, algún 
propósiw habr!a tenido, porque me cuesta creer que sólo 
haya sido obedecer al dúo FMI-BM. El propósiw que se 
suponía nos permitiría inkiar nuestro desarroUo sostenible. 
Pues bien, apenas duró un par de años, porque era e!Ccro de la 
paz. Ya en 1994 cambia <odo, como puedeverificarsede los cuadros 
estadísticos anteriores. 

Si resulrn dificil creer que haya ocurrido lo anterior, 
es porque pensamos que por su 
extracción, quienes más 
"gobernaron", deber!an 
me parece "haber 
sido mejores". Pero 
parece que pensamos 
mal y nos equivocamos porque no sirvió para nada de imcrés para 
el pals, pues haber obligado a cerrar a las empresas pequeñas y 
medianas, que no pucUcron oompetir ron los produaos extranjeros 
nos Uevó además, a un consumismo exagerado, que redujo el poco 
ahorro que <enlamos yalecród balance comercial. Pero hasrndonde 
se supo, no hubo ningún inremo de oorregir las medidas que 
ruvieron algunos resultados positivos, pero incidieron 
negativamente en la cconom(a aumenrando el desempleo y la 
pobreza además de orros efectos que han comribuido al malest:li 
general del pueblo contra los responsables. 

La baja en la actividad económica (para no Uamarla recesión) 
se a<nbuir!a en el estudio de CEPAL que citamos "a la aplicación 

de políticas monetarias oonrraccionisrns", que continuaría roda la 
década para mantener la esrnbilidad del 'ipo de cambio y un bajo 
nivel de inAación, pero al precio como señalamos antes de ah:as 
tasas de inrerés ron los oonsiguiemes resultados negativos de una 
polfcica de elevadas rnsas de interés, cuando se renunció al empleo 
de o eros insrrumemos de poUcicas monetarias como es lo indicado. 
Me queda la impresión de que escln f.uniliariz.1dos sus actores 
únicamente con mcdjdas monetarias limitadas a un sólo objetivo 
cualesquiera que sean los resultados obtenidos, renunciando al 
empleo de arras medidas, como el complemento de los 
instrumentos fisca.lcs que es lo que nos enseñan en las buenas 
Universidades que debe hacerse. 

Nuestros puntos de vista sobre como consideramos que 
deber(a ser nuestra política 

monetaria yademásconfonne 
al mandato constirucional y 

también de nuestros 
puntos de visra sobre la 

dolarización, los concre
tamos claramente nuestro 

esrudjoAJcmzces y Límites de la 
Rtgulnción Ltgislativa de los 
D�IJOJ Con.JtitucimUlks m la 
Lry Frmdammral tk 1950, 
panicularmeme la sección 111 
y la pane 2 de la sección VI, 
'iruladas "El Mandato 
Constitucional sobre Política 
Monernriá' y "Constitución, 

Política Monetaria y 
Banco Central", respec
tivamente, que fUeron 
induidos en el reciente 
número XVII de enero 

200 1 de Errtomo de la 
Universidad T ceno lógica 

de El Salvador. 

En ese trabajo consignamos 
concep'os de Nan Blinder por ejemplo, cuando concreta: "A menos 
que renga un solo objecivo, la Banca Central es fot?ada a lograr un 
equilibrio entre los disrinros objetivos alternativos que compiten 
entre dios, esto es, que debe confrontar discinras posibilidades de 
intercambiarlas" y continua con lo siguieme, que transcribimos, 
sin comentarios: ''A menos que su educación en econom(a sea 
muy débil (¡ o muy reciente!) las dos afinnaciones anteriores nos 
uaen a la mente a 1imbergen y TI1eil "(Las cicas de Blindcr de la 
Universidad de Princeton y ex Vicepresidente del Sistema de la 
Reserva FederaJ, son de su participación en las prestigiosas 
conferencias Lionel Robins de 1998, de la London School of 
Eronomics que están incluidas m Cnrrm/ &mking irr Tbeory arrd 
Pmctiu (The MIT Prcss, cambridge U.S.A.,Traducción mfa). Asf 

• 

• 

• 

• 
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Breve esbozo h1stónco de los 1nd1genns f n El Sc�lvvdo( 

que no podemos agregar nada sobre nuesrros "récnicos" ya lo dijo 
rodo el Profesor de Princeron. 

Como quiera o deba calificarse esas pollcicas no nos inreresa. 
La cuestión realmeme clara es que si no produjeron los resulrados 
esperados, cabe pregunrarsedos cosas: ¡Algo andará mal? O lo que 
se h.izo era insuficienre y qué más se podla y se debía hacer. La 
verdad simple, es que a nadie en el gobierno pareció preocuparle, y 
no se hiw nada. 

No esroy diciendo en esre rrabajo nada nuevo, o más bien 
que no se supiera por muchos, pero han sido pocos los que han 
dicho algunas cosas y, no podemos llamar la arención sobre eUos, 
cirando sus nombres, por razones obvias, y, por eso me semi ob�gado 
a escribir lo que aquí dejo oonsignado, porque alguien renía que 
hacerlo, aún cuando reconozco que muchos lo harían bastante 
mejor que yo, y, así, en un fururo que espero ya esré cercano. Se 
esrudien oon seriedad cuales fueron las causas dererminanres. Como 
se observa darameme de los daros estadísricos ameriorcs, la inversión 
extranjera no llegó nunca oomo se esperaba y algo debió hacerse 
que nunca se hizo, bien porque no quisieron o bien porque no los 
dejaron, pero las oosas ya no pueden seguir asl. Pero ahora, quizás 
los terremotos nos den la excusa y la fUerza para cambiar la herencia 
de los novenca. 

De rodas formas, por lo que fuere, se oonrinuaron roda la 
década, poli ricas que los daros esradísricos y la observ.1ción directa 
del desarrollo pobre de nuesrra eoonomía oomprobaban la ineficacia 
de esas políticas. Pensarnos, que si por algún motivo debían 
continuarse, se debió tracar de complementarlas con ocras, lo rual 
rampoco se hiw, por lo que debemos creer que bien se oonsideraba 
innecesario hacer lo que en verdad no nos explicamos, que solo los 
del gobierno creyeran eso, cuando esraba a la visra de rodos su 
inoperancia. 

Así, muchas orros problemas que debían resolverse o por lo 
menos arenuarse han sido señalados como la exp�cación de porqué 
las medidas gubernan1enrales aisladas y orienradas a un propósiro 
específico como baja inflación, eran insuficiemes para estimular 
un aumento significuivo en la inversión exnanjcra direcm tan crucial 
para mejorar nuestro nivel de aaividad económica con rodas sus 
oonsecuencias positivas para el bienesrar del país. 

La inseguridad ciudadana por el aumenro de la delincuencia, 
que se concretaron en aumentos preocupantes de los hechos 
violemos y de los secuestrOS para el caso. Porque la verdad es, que el 
mejor oonrrol de la seguridad, no se logra oon una campaña 
propagandística oomo la que puede emplearse para vender un jabón. 
Pero eso fue lo que se hiw, y alú escl, el ridículo que se hiw oon el 
pregonado fin de los secuesrros, sólo para cirar un ejemplo de las 
consecuencias de rener personas en los lugares equjvocados. Eso 
no solo no es serio, sino es irresponsable, porque así, no se resuelve 
nada. 

El E.srudio del Dr. Zamora "La encrucijada de la Eoonomla 
Salvadoreña'' punrualiza muchas dili:rencias en los enfoques de las 
medidas eronómicas de la dócada, en las que lamenrablemenre no 
nos podernosexrender, pero al menos, desean1os rranscribir, el párrafo 
inrroduaorio del E.srudio, que es un enfoque original del problema 
eoonómico, a1 menos en nuestro meclio. EJ párrafo dice así: 

"E<re ensayo prerende desarrollar dos ideas: la primera oonsisre 
en afirmar que la problnndtica actual, m gmn ""dida, "''K' tk lor 
tksnrrollos qz�< la po/frica ha tm ido m los últimos JO años y qu•. pom 
nunzdrrla a cabalidad y tkjinir fltS posibles caminos tk solución, hay 
qu• mzp=r por mfomar ,¡ problnna polftico qu• tin" a n1 b=; en 
orras palabras, ames que abordar las cuestiones propiamenre 
técnicas, tenemos que desentrañar la naturaJeza política del 
fenómeno eronómioo que vivimos. La segunda afirma que, desde 
una perspecriva alternariva a la conducción económica 
gubernarnenral, no bllSILI la critica al motklo mmómico oficial. a 
necesario pasar a la critica tk 1m corrrlacionts ek fitn?AS qu� lo mstnzran; 

y no es mficimte plantar muz política (Conómicn alumativn, bay qu( 
concrt!tllr 111111 fomza aÚmlllritHl ck corulucdón po/InCa tk la 1uu:iórz': 
(subrayado el original). 

Antes de concluir, debemos explicar porque no nos 
extendemos sobre la dolarización, pues además de que tracamos 
ampliamente el rema en nuestro trabajo publicado en Enromo 
(enero 2001)  que cicamos, ahora roncamos con un análisis serio 
que hace el Profesor de Sebascián en una rociemc entreVista en un 
canal local de relevisión el pasado 27 de marw del 200 l .  

En las páginas anteriores esd. la trisrc historia de diez años 
despen:liciados en los que no se hizo nada, por el bienesrar del 
pueblo, que vio aumentar dramáticamenrc su miseria, como 
muestran las impresionan res cifras de la década a la que nos hemos 
referido. 

E<ro ocurría cuando gobernó o más bien mal gobernó o 
desgobernó, lo más represenrarivos de la derecha salvadoreña, y 
que no me vaya salir alguien, diciendo que ya no hay que hablar de 
derechas ni de izquierdas, porque yo esroydeacuerdo porque renía 
mucha razón Gunffier Grass, ruando hace unos cinco años en la 
Univmidad Complurense de Madrid, deda que las ideologías no 
han muerto y que mientraS exista miseria habrá motivos para estar 
a la izquierda. 

Y para ooncluir, debemos decir clarameme que renlan1os que 
escribir esre rrabajo porque algo debe decirse para terminar en 
nuesrro país, algo similar a lo que julian Marias llama "Pesimismo 
pasivo", ooncepro oon el que desarrolla la idea de que buena parte 
de la sociedad española no se acrevc a maniksrar lo que piensa, por 
algo que parece ser sin "estado de inhibición, una propensión a la 
narcotización", que también pareciera ser curiosamente, algo 
parecido a lo que ocurre en nuestro país. 

· ExPresidemeConsrirucional de la RepúbliCl de El Salvador . 
Doctor en Derecho (Q.E.P.D.). 
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¿ FILOSOFIA DEL PROYECTO NEO-LIBERAL ? 

E 1 proyecto económico neo-liberal 
dice tener de base la doctrina 
filosófiCl pragmárica que se originó 

en los ambientes académicos de los Estados 
Unidos de Noncamérica a finales del siglo 
XIX. Sin embargo, si sc:exatnina con aJgün 
detenimiento el pensamicnro pragmático 
y su base filosófica. se podrá concluir que 
realmente, en b pr.ícrica, dicho proyecto no 
puede basarse en una filosofia de tan fi1crtc 
comen ido ético. 

Sucede que comunmcnte las doctrinas 
y categorías filosóficas son sujetas al 
relajamiento y vulgarización. Ello ha 
sucedido con sistemas de una riquc-t..'l 
doctrinaria muy aira como la filosofía 
epicúrea, el estoicismo, el existencialismo, 
el militarismo y el pragmatismo. 

En este trabajo se hace una exposición 
de las fiJosofias militarista y pragmátict, de 
sus principales carcgorías, se examina en la 
m isma forma las características del 
neo�bcralismo económico y de sus efectos 
práCticos sobre nuestras sociedades y sobre 
aquéllas en las cuales reprcsenra la base de 
su desarrollo. Oc una adecuada com
paración de ambas podrá concluirse sin 
ninguna duda, que pretender situar al 
pragmatismo como base filosófica del 

sistema económico neo-liberal, es un 
complcro error, el cual deriva de una 
in[crprctación relajada y laxa de dicha 
doctrina filosó�ca. 

Hedonismo: 
" " 
Se idemificm, con este carácter, los de 

la Escuela Epicúrea ( Escuela del Jardín ). 
Su principal represcnrame es Epicuro. 

La imerpn:mción vulgarizada y relajada 
que se hace de esra escuela va en el sentido 
de su preferencia por el placer. Sin embargo, 
en un scmido estricto, cfcctivameme los 
epicüreos identifican el placer como su 
principio écico. " El placer es el bien ", pero 
el placer bueno no es para ellos el placer 
corporal, los placeres fugaces e inmedia
tos, sino el llamado placer espirirual los 
placeres duraderos y csrnblcs. que son los 
que contribuyen a la paz del alma. 

Estoicismo: 

Se identifican con este carácter, los de 
la escuela de Zcnón de irium ( Escuela 
del Pórrico ). Sus principales representantes 
son Zcnón de Citium y Séneca. 

PO!t EDUARDO BADIA S ERRA 

L.1 expresión relajada y vulgarizada de 
esm corricnre es que el CS[Oico se identifica 
con el sufrimiemo, con una sucrre de 
ascetismo; el cswico lo soporta tocio con el 
mayor de los rccogimiemos, plenamente 
resignado, e incluso experimenta una especie 
dego-wsádico anteel maltrato y la desdicha 

En un sencido estricro para el estoicismo, 
aunque el principio que rige al mundo es la 
furalidad, su interpretación de ésm equivale 
más bien a lo que ahora conocemos como 
causalidad. En el mundo sólo sucede lo que 
dios quiere; no hay en él libcnad ni azar, y 
por lo tanto, d hombre obra de aruerdo a 
su destino y en plena conciencia de él. 
Deben evitarse las pasiones y buscar la 
autarquía en la libertad interior. El estoico 
se siente ciudadano del cosmos y no de la 
polis. 

Existencialismo 

En forma relajada, laxa y vulgarizada, 
ecisrcncialismo significa: Desprecio por roda 
norma de comportamiento y por roda 
obligación del hombre para con la sociedad 
y el mundo. Interesa sólo lo personal, lo 
inmediato. Debe promoversc el placer 
vuJgar. sensual, como forma de vida. No 
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hay razón paro reoonocer los roles personales 
ni de las instituciones, especialmente de la 
f.unilia. 

Sin embargo, en semido esuiao, esta 
ooniente filosófica representa una de las m:is 
profundas filosoflas contempráncas, con 
grandes pensadores de la ralla de 
Kierkegaard, Sartre, Heidegger, Camus, 
Maree!, Jaspers. El gran principio del 
exisrencialismo es: La existencia precede a 
la esencia. Lo que significa que el hombre 
( la esencia ), sólo es el resultado de una 
fonna de existir. El Exisrencialismo es una 
respuesta al problema meraflsioo de ¿ Qué 
existe ? ¿ Quién existe ? y encuentra como 
la respuesta: existe la vida la existencia 
misma 

El Existencial�mo aporra a la filosofla 
valiosas y profundas categorías como: la 
nada, la angustia, el estar en siruación, las 
siruaciones límites. Categorías que tienen 
actualmente una interpretación relajada, 
laxa: 

Trascendencia: Se interpreta en el 
sentido de imporrame, amndo es rn:ís bien 
una categoría metafísica con diferentes 
significados. 

Virrud: Es acrualmente sinónimo de 
valor moral, de fuerza, de poder. Su 
significado original, del griego Areté, es m:is 
bien "sentido práctico". 

Práctica: Ahora se imerprera como 
experto, expcrimcncado, versado, cómodo, 
periro. Filosóficamenre significa 
comportamiento, acción moral ( Crícicade 
la Razón Práccica, de Kant ). 

Este relajamiento, ésta vulgarización, 
ésta interpretación en scnddo laxo, es lo que 
ha ocurrido con las corriemes filosóficas 
conocidas como "Udlitarismo" y 
"Pragmatismo". 

Utilitarismo 
--------------------------

Englobs dos grandes categorías 
centrales sobre lo bueno y lo malo: la 
pregunta es: ¿ en qué consiste lo bueno y lo 
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malo ? y como respuestaS enruemra: a) En 
la naturaleza del acto en sf.b) En los 
resultados que el acto produce_ 

Sus exponemes principales son: David 
Hume, 1 7 1 6 - 1 776, inglés;Jeremy 
Bemham, 1748 - 1 832, inglés; John Sruan 
Mili, 1806 - 1873, inglés. 

Como puede verse, es una corrieme 
nerameme inglesa, una filosofla de corte 
moral, considerada antecedeme del 
pragmatismo, con mucha semejanza con él 
perooon un ma)<>rconrenidoécico. D<sracan 
entre las premisas b:isicas dd Utilitarismo: 

O Un acto es bueno y debe ser desarrollado 
dentro de un marco de opciones, ruando 
provoca o brinda la mayor felicidad 
posible al mayor número de personas, 
valorando las consecuencias que produce, 
tanro las del corro como las del largo 
plazo. 

O la felicidad de las otras personas equivale 
a mi misma felicidad. 

O Es obligación del utilitarista acruar paro 
provocar la felicidad de las personas. No 
hacerlo es inmoral. 

O Un acto es maJo no sólo si no provoca la 
mayor felicidad del mayor número de 
personas, sino también si viola los 
derechos de las personas y de las sociedades 
con el objeto de obtener fines particulares, 
proteger las propiedades personales, aunque 
haya sido hecho por la fuen.a de la ley, de la 
educación o de la opinión. 

Existen cuatro Principios Básicos para 
poder imeprcrar correctamente el 
Ucilirarumo. 

El Principio Gnoseológico es ¿Quién 
alimenta o informa aJ hombre sobre las 
buenas o maJas acciones, y sobre lo que es la 
felicidad y la infelicidad ' 

¡ La experiencia de la vida humana ! Ella le 
muestra que la prudencia y la moral son 
funciones ineludiblemente dependientes, 
ligadas. Es utilitarista el que evita el robo, el 

ascsinaro, la malversación, la corrupción, el 
soborno, el engaño, la mentira; porque la 
experiencia de la vida humana ha 
demostrado y demuestra que tales actos, 
lejos de provocar la felicidad de los hombn:s 
y de las sociedades, provocan su infelicidad 
y los conducen a la desdicha. 

El Principio t.rico, es el problema moral 
entre lo legal y lo justo, cuando estos se 
contraponen, el hombre debe optar por lo 
jusro. 

El Principio Práccico, donde lo que importa 
es la utilidad general. 

Y el Principio General que prefcriere la 
felicidad duradera y estable a la felicidad 
pasajera y percmoria. 

El Pragmatismo 

El Pragmatismo se define como ·• la 
filosofia de las consecuencias practicas ". 
Debe reoordarse aqul que Pragma, en griego, 
significa "asumo" , "acción". 

En scnrido estricto, consecuencias 
prácticas significa la confirmación de la 
verdad objeciva mediante el criterio de la 
pr:icrica. En un sentido relajado, 
consecuencias prácticas se interprcm como 
todo aquéllo que satisface los intereses 
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subjetivos del individuo. ·• Hay un Dios para 
fines pr.ícricos, ¡ cxclusivamcmc prácticos!", 
dicen los vulgari7.adorcs del Pragmatismo. 

El emorno en el que se origina el 
Pragmatismo en los Estados Unidos es 
jusramcnre duranre la época de la post
guerra civil, caraCleri7.ada por la política del 
"dejar hacer, dejar pasar". Es la llamada 
"época del oropel". 

Culruralmeme se inicia el indus
trialismo, hay un desarrollo acelerado de 
libertad social y de excesos culmrales. La 
religión tiende hacia un evangelio de cipo 
social. Se da en el Derecho, la "rebelión 
contra el Formalismo". 

El Pragmatismo: Es una filosofía 
originada en los Estados Unidos, 
espccíficamenre en los ambiemes 
académicos de las universidades de Harvard, 
Chicago, Columbia, Minnesora y John 
Hopkins. 

Se origina probablemente como Lma 
R'3cción al absolurisnlO hegeliano, en el 
llamado" club merallsico", creado en 1872. 
El origen se sirúa en el año 1 878, con la 
publicación de la obra de Charles S. Pierce 
"Cómo Hacer Clam.s Nuesn-ns Ideas': 

Sus reprcsenramcs principales son 
Charles S. Pierce, William James y John 
Dewey. 

Charles S. Pierce, Naa:en Cambridge, 
USA, en 1 839. Muere en 1 9 14.  Trabaja en 
las universidades de Harvard y John 
Hopkins. Las Obras más desrnCidas: 

"Cómo bncer claras nuestras ideas"; 
"Algunas consecuencias de cuatro 
incapacidades':· "la fijm:ióu de In o't!eucin':· 
"Ln doctrina de In necesidad'; ·¿ Qué es el 
Pragmatismo r:· "út gmn lógica': 

Es considerado el padre del 
Pragmatismo. Desarrolla una espt"Cie de 
Pragmatismo Onrológico. Sostiene el 
concepto de "Realidad Ultima". Discr<:pa 
fuertemente con William James. 

WiJiiam James, nace en Nueva york, 
USA, en 1 842. Muereen 1 9 10.Trabaja en 

la Universidad de Harvard. Destacan entre 
sus obras: "Principios de Psicología':· 
"Compl!lldio de Psicologln';· "Ln 110luntnd 
de O"t!er ·:· "úu vnrietk1des de In e:.:perieucia 
·�ligiosa';· ''FJ PrngmntiSIIIo';· "El significado 
de In Vertúld';· "Pmblemns de In Filosojtn';· 
"Ensayos de Empirismo Radical': 

Desarrolla una especie de Plural�mo 
Metafisico y de Empirismo R.1dical Práaico. 
Disocia el Pragmatismo de la Metafisica. Es 
considerado un pragmarisrn cxucmisca. 

John Dcwcy, nace en Burlingmn, 
USA. en 1859. Muere en 1952. Trabaja en 
las universidades de Minnesorn, Chicago y 
Columbia. Obras: "Democracia y Edu
cación':· "Cómo pell.SIImos':· "Rec:rmstmcdón 
de In Filosofo/;· "Lógica';- ''La Búsqueda de 
ln Certe:M: 

Desarrolla un pragmatismo conocido 
como lnstrumenralismo o Experimen
talismo. Representa una corrienre 
fuenememe humanista dentro del 
pragnlatismo. 

Orros Representantes Menores:George 
H. Me:!d y Ciaren ce l .  l..c\vis: Pragmatismo 
conceptual. Ferdinand Canning Scorr 
Schiller: Pragmatismo Humanista. Karl 
Marx y MaoTse T ung: Pragmatismo Social. 

Enrre las corrienres actuales destacan: 
Sidney Hook: Naruralismo Experimenral. 

Kicrkeg;wd. groc1tic:s.rom 

Charles Morris: Neopragmatismo y 
Semiótica.Bridgman: OpcracionaJismo. 
Clarencc l..c\vis, Rudolph Camap y William 
Quine: Lógica Fonnal Pragmática. 

La unidad doctrinaria del pragmatismo 
puede definirse en seis postulados: 

O Utilidad PráaiCI es la confirmación de la 
verdad objetiva mediante el criterio de la 
práctica. 

O Una idea que no produce consecuencias 
práaicas, carece de sentido y es inútil. 

O Las consecuencias práaicas de una idea, 
ayudan a validarla. 

O Una idea es verdadera si es real, " trabaja 
si es real ". 

O El progreso se logra a través de la 
evolución. 

O La verdad sólo puede ser obtenida 
mediante la investigación científica. 

En su visión érica el pragmatismo es 
una filosofla amiespeculaciva. Se aleja de los 
problemas absrraaos de la merallsica clásica 
y arenra sobre todo en las cuestiones 
prácticas, entendidas con un sentido 
utilitario. 

Identifica la verdad con lo útil: " Algo 
es bueno ruando conduce eficazmente al 
logro de un fin que lleva al éxito". 
Consecuentemente, los actos deben 
conducir al éxito personal, pero con w1a 
perspectiva social, y es lo que se debe 
remarcar. "Quedarse en lo justamente 
personal conduce al egoísmo", dicen los 
pragmáticos. 

Cuando las afirmaciones "Utilidad 
práaica", "Consecuencias práccicas","una 
idea rrabaja si es real", "Algo es bueno si 
conduce al logro de un fin que lleva al éxito", 
" Los aaos deben conducir al éxito personal" 
. Se sacan de contexto y se interpretan 
aisladamente, se llega al relajamiento de la 
doctrina, a su errada inrcrprernción, a una 
inaceptable laxitud, y entonces, el 
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pragmatismo, en la misma forma que 
sucedió con el urilirarismo, y como hemos 
rucho, con el existencialismo, el hedonismo, 
sirve de base a sistemas socioeconómicos que 
p.:ua nada sustentan. 

Desde el punto de vista antropológico 
se ha considerado al pragmatismo como una 
especie de biologismo moderado. El espíritu 
es algo distinto de la vida, es rnn sólo un 
órgano que sirve a la vida, afirman los 
pragmáticos. El espírin1 proporciona a la 
vida una orienrnción suficiente para moverse 
en el mundo sin riesgos y por el camino 
correcto. Toda la verdad del espíritu está 
desde un principio conformada a las 
necesidades de la vida, de modo que tiene 
su propio criterio en su "utilidad vital ". " 
Pensamos en las categorías de nuescro obrar", 
terminan diciendo los representantes de esta 
importante y rica escuela filosófica. 

Los <res principales exponentes dásicos 
del pragmatismo son, Charles S. Peircc, 
Williarn James y John Ocwey, cada uno 
tienen sus propias concepciones y matices 
particulares. Es imporrame conocer estas 
aristas de los diferemes pensamientos 
prngmáticos: 

Para Peirce, la función del 
conocimiento es producir hábitos de acción. 
Lo que significa una cosa es simplemente 
los hábitos que envuelve. El significado de 
la verdad se determina por su utilidad 
práctica. Concebimos el objeto de nuesuas 
concepciones, considerando los efectos que 
se pueden esperar como suceptibles de 
alcance práctico. Así, la concepción de estos 
ckctos equivale al conjunto de la concepción 
del objeto. " El prngmatismo debe ser lo 
suficientemente desagradable como para dar 
seguridad contra los delincuentes", dice una 
muy panicular afinnación de este filósofO 
prngmático. 

Peirce es el autor de una conocida 
docuina " doctrina del ticismo", según la 
cual hay en el mundo un estado de desarrollo 
evolutivo que va del desorden al orden, del 
caos al cosmos, y en el cual hay un grado de 
libertad de imprescindible calidad. 
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James dice que " Ser ptagmático es 
aparra.rse de la abstracción, de las soluciones 
verbales, de los sistemas cerrados, de los 
principios fijos, de los presumas absolutos 
orígenes; y volverse hacia la concreción, la 
adecuación, los hechos, la acción y el poder". 

Esta es una importante concepción 
que adara el método pragmático para buscar 
el conocimiento y a la vcr encomrar la 
felicidad. Pero en nada se afinna en él que 
codo reside en el éxico personal 
independientemente de su versión social. 
De allí la confusión, la interpretación laxa, 
relajada, como se ha dicho. 

Este autor pragmático afirma que lo 
importante en el universo es el comienw y 
no el final. James es autor de tres conocidos 
principios pragmáticos que pasamos a 
enunciar a continuación: 

T eon'a del Monismo Neucro: La menrc 
y la materia son entidades neutras, 
compuestas del mismo principio ( Sruff o 
experiencia pura ) ,  que en sí mismo, ni es 
menre ni es mareria. 

Tesis de la Volunrnd para Creer ( Wtll 
ro bdieve), rocios renemos derecho a sostener 
las creencias religiosas en que se cree, aún 
aquéUas que son dudosas, tan sólo por la 
ventaja que se obtiene del solo hecho de 
creer. Teoría del Finitismo Teísta: dios no es 
del tocio omnipoteme. 

John Oewey es el más humanista de 
los pragmatistaS fundadores. Lo práctico es 

lo que beneficia a la humanidad ya! hombre. 
Las ideas deben ciertamente ser validadas 
jXlr la experiencia y las teorías deben servir 
romo instrumentos para una acción efectiva. 
El pensamiento es un instrumento para uso 
en la vida práctica. Las teorías son 

insrrumcnros de acción , herramientas para 
una conduaa deseable. 

Efectivamente, Dewcy resalta la 
práctica, pero en su contenido humano y 
social. Repetimos su afirmación: " Lo 
práctico es lo que beneficia a la humanidad 
y al hombre". y así se entiende todo. No es 
pragmático emonces el que hace de su 
práctica cotidiana, un instrumento para su 
beneficio perrona!. Y remarca que" El único 
valor que merece ser premiado es el valor 
moral. LI moralidad es social, y la correcta 
conducta es la que estimula y promueve la 
moralidad". Ahora bien,¿ Cómo encontrar, 
de acuerdo con Dewey, esa activa relación 
entre lo ideal y lo real? Mediante Dios, 
responde: Dios es la activa relación cmrc lo 
ideal y lo real. 

Otras concepciones y matices 
particulares pueden expresarse: El 
conocimicmo es el conjunto de verdades 
subjetivas, dice Fcrdinand Canning Scon 
Schiller. Y Marx, en su 1 1  Tes is sobre 
Fetmvach, dice que "los filósofOs se han 
dedicado a interpretar el mundo, cuando 
de lo que se trata es de can1biarlo". 

Se pueden retomar y resalrar rres 
principios fundamenmlesdel Pragmatismo. 
LI Doctrina del ticismode Picrce: EJ mundo 
evoluciona del caos al cosmos, mameniendo 
grndos de libertad que son de impredecible 
calidad y significado. 

LI Doctrina del " Cash Value " de Jan1es: 
El Valor Eféctivo, Cash Valuc, de una idea, 
es su valor práctico, las ideas deben ser reales 
y deben poder rrabajarsc en la realidad. 

LI Doctrina Moral de Oewey: LI esperanza 
de toda comunidad debe cifrase en la" 
Buena Fe" de la comunidad misma, la cuaJ 
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Ej P 1 1 q 1  at tsmo ¿F losoft(-) rfpl pfoyecto nPO tberal? 

debe aauar libre de prejuicios de fucciones, 
seaas, clases sociales o razas. 

Neolibcralismo ------·------------------
Es una doctrina económica de origen 

británico, base del modelo actual 
norteamericano. Aunque sus objedvos son 
económicos y se basan en postulados 
económicos, sus consecuencias son sociales. 

En rre sus postulados Básicos se 
d==: la eficiencia eoonómica priva sobre 
el bienestar social; y que las fuerzas dd 
mercado deben acruar librememc, sin el 
c:srorbo dd imern:ncionismo c:srarnl. además 
que las aaividades productivas de bienes y 
servicios deben ser privadas y que d mejor 
impuest:o es el que no sirve o el menor de 
rodos. 

Como objerivos principales persigue 
combacir el esrntismo y el inrervencion.isrno 
esrarnl en el mercado y exaltar la �berrad 
individual, haciendo de cada persona la 
única responsable de sus actos económicos. 
la sociedad no esci obligada a velar por los 
ineficiemes y por los que no pueden suplir 
sus propias necesidades. Además busca hacer 
del mercado el insuumemo más adecuado 
para generar y discribuir riqueza. 

Como efecros impulsa y desarrolla 
fuertemente cJ individualismo, considera 
que la persona es la única capaz de 
desarrollarse por s( misma. Lo que importa 
es el éxiro individual, la audacia para 
insertarse en la economía y realizar buenos 
negocios. 

Genera en el individuo semimiemos 
de egofsmo y aurodc:sarrollo que lo renninan 
desligando de la sociedad. Al promover 
exrremadamenreel individualismo provoca 

distorsiones en el conjunto soc.ial 

El objerivo individual es obrener 
beneficios al más corro plazo. la lógica 
individual es mn simple : r;mar más dinero 
ahorn parn disfiutarlo ahorn. 

Promueve la espcculación oomo fOrma 
de generar beneficios a corro plazo y en 

forma sencilla. Con ello, susriruye la 
producción por la espcculación, el trabajo 
por la ganancia rápida. 

la base del neo-liberalismo es la 
espcculación a rravés de los mercados de 
valores. Con ello, borra la personalidad de 
las empresas, las vuelve impersonales. 

El neo-liberalismo ha provocado 
contradicciones al interior del capicalismo, 
ciramos algunas: 

Mientras los procesos productivos 
generan beneficios a mediano y largo plazo, 
el modelo neo-liberal esrimula la 

búsqueda de beneficios de oorro plaw. Con 
ello, se dc:sc:scimulan los seaores productivos 
!ales como la agriculrurn y la induscria, y se 
estimulan el comercio, los servicios, y en 
general, los seccores financieros y 
espcculacivos. Esro crea disrorsiones sociales 
inevitables. 

El neo-liberalismo busca crear riqu<= 
y no capical. M_ienrras la riqueza es un bien 
que puede ser atesorado sin que sea 
produccivo en su toralidad, el capiral es 
derermü1ante y necesario en la inversión. 

Promueve una carga fiscal baja, con lo 
cual se IOmcnra el desarrollo individual de 
la Empresa y subsume al Esrado a un rol 
subsidiario. El sofisma es," Bajar impuesros 
a la riqueza para estimular su iniciativa y su 
crearividad ". 

El neo-liberalismo, tiende a la 
proponsión de reducir d ahorro, bajo d 
crirerio que el dinero debe ser urilizado en 
el momenm, superlarivizando el 
oonsumismo desenfrenado. 

Provoca el crocimiemo de Empresas 
inpersonales, sin "Propietario". Las 
Empresas son ahorn oomprndas por alguien 
que de nuevo las venderá mañana para ser 
compradas porocros inversionistas. La Fa1ta 
de propietarios estables trae: como 
oonsecuencia que las Empresas se vuelvan 
inpersonales, lo cual origina un reaocc:so 
en su crecimiento. 

Además, promueve el fcrichismo y el culro 
a la idolarrla porsonal. Con d objero de 
c:srimularel individualismo y el criunfulismo 
personal, se crean verdaderos fdolos, fcriches, 
que se transforman en objetivos a alcanzar 
por las personas. Esto es especialmente 
imporranre denrro de las clases medias. 

y morga un sitio más importante a los bienes 
oomerciales que a los bienes llamados mixros 
( Educación, vc:srido, alin1enmción, salud, 
vivienda, ambiente ). EJ noneamericano 

E promedio gasra cada vez. más en sus bienes .� materiales (A uro, artfculos de uso personal, l artfculos para el uso y la exhibición }, que � en su misma salud y educación. 
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Es un honor compartir 
los valores que distinguen 
a los grandes 

La ce/ebroción de nuestro 
XX Aniversorio lw reojirmodo 

• 

nuestro compromiso con el 1 
deswTollo de El Salvodor. • 1 
El onálisis y discusión de temas de 
gron troscendencia y vigencio para 
lo construcción del fu turo 
de n uestro poís, toles como: 

• La justicio 
• El pope/ de los medios de 

comunicoción 
• Las diferentes focetos del proceso 

ele glnbalizoción 
• Un nuevo pope/ paro lo m ujer 

en lo socieclod 
• La vigencia de la /iteroturo poro 

el dcswmllo integml de un pueblo 

Son testimonio del oporte que desde 
su función educotivo puede clor una 
Universiclocl a su pollio. 

Lo presencio ele nuestros ilustres 
invitoclos, comportienclo su • 
conocimiento, su visión y experiencio 
con salvodorerios ele distintos 
ámbitos sociales v profesionales, es 
invaloroblc: pero sus lecciones de 
vida tendrán el valor permanente 
que necesitan los combios. 

Sólo la visión de los grandes, logra los cambios trascendentales. 
o 

/ ___. 
U.íve:z·s.ídad Tecnoióg-.íca 

l.t Gr.m lluit'r>rsid.ul de El S.tlv.ulor 

• 
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